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Introducción 

D u r a n t e el transcurso de los últimos 20 años, la estructura y el f u n c i o 
n a m i e n t o d e l mercado labora l m e x i c a n o se h a n visto sometidos a u n a 
serie de modi f i cac iones sustanciales que se h a n der ivado , entre otros 
factores, d e l ago tamiento tanto d e l m o d e l o de desarro l l o i n d u s t r i a l 
p o r la vía de la sustitución de importac iones , c o m o de l a orientación 
h a c i a la petrolización de l a e conomía nac i ona l , de las políticas de aus
t e r i d a d impuestas para en frentar la crisis d e l e n d e u d a m i e n t o exter 
no , y de la aper tura financiera, p roduc t iva y c o m e r c i a l de l país h a c i a 
los procesos internacionales de globalización económica . 

U n d e n o m i n a d o r c o m ú n presente a l o largo de los últimos c u a 
tro lustros, en el f u n c i o n a m i e n t o de l mercado labora l d e l país, h a si 
do e l re fer ido a la i m p o t e n c i a d e l sistema e c o n ó m i c o n a c i o n a l p a r a 
recuperar la capac idad de "acomodo" produc t ivo para las nuevas co
hortes que a l canzan edades activas (A lba , 1987). Esa i n c a p a c i d a d de 
a c o m o d o se h a o r ig inado , entre otros factores, en la secuencia de pe
r i odos in f lac ionar ios , de estancamiento y recesión que h a n l i m i t a d o 
las posibi l idades de c rec imiento de l a e conomía de México . 

A pesar de ese contexto de oportunidades decrecientes para l a par
ticipación en actividades económicas productivas, los estudios or ienta 
dos a l análisis de l func i onamiento d e l mercado labora l e n e l país h a n 
presentado evidencias que d o c u m e n t a n tres tendencias que interesa 
destacar: la feminización de l mercado de trabajo, la modif icación d e l 
per f i l sociodemográfico de las mujeres con actividades laborales extra-
domésticas, y la marcada heterogeneidad reg ional de la participación 
de la mujer en los mercados laborales. 

Respecto de la p r i m e r a de esas tendencias, la evidencia d o c u m e n 
tal permite advertir que mientras que la participación económica extra-
doméstica de las mujeres en el país era de 19% en 1970, para 1988 ésta 
se ub i caba en el o r d e n de 3 2 % (Pedrero , 1990). D e c o n t i n u a r los p a 
trones de incorporación hasta ahora observados, lo anter ior implicaría 
que - e n función d e l escenario demográf ico que se a d o p t e - l a p o b l a 
ción económicamente activa (PEA) f emen ina para 2010 estaría en el or
d e n de 15.1 a 15.9 mi l lones de mujeres (Partida, 1995). 

U b i c a d a en ese contexto de participación f e m e n i n a crec iente , l a 
segunda t e n d e n c i a t iene que ver c o n l a modif icación de las caracte
rísticas sociodemográficas de las mujeres que se i n c o r p o r a n a l a activi
dad económica . E n este caso, diversos estudios h a n dado cuenta de l a 
propensión crec iente a integrarse al m e r c a d o l a b o r a l de mujeres e n 
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unión y / o c o n hijos (García y O l i v e i r a , 1992 y 1994; R u b i n - K u r t z m a n , 
1993; Z e n t e n o , 1998) ; de que mujeres en edades avanzadas se r e i n 
c o r p o r a n o i n t e r r u m p e n sólo p o r per iodos breves sus trayectorias l a 
borales ( C r u z , 1993 y 1994), y de que aquéllas con menores niveles de 
educación presentan grandes riesgos de incorporarse al m e r c a d o l a 
bora l en actividades económicas in formales (Zenteno , 1993). 

Estos patrones de participación f e m e n i n a se h a n presentado c o n 
u n a m a r c a d a heterogene idad reg iona l , l a cual h a sido asociada c o n l a 
relocalización terr i tor ia l y sectorial de la fuerza de trabajo e n México 
(Negrete , 1989) , c o n los niveles d i ferenc ia les de asalarización de l a 
fuerza de trabajo e n las distintas zonas d e l país (García, 1989; Fusse l l 
y Zenteno , 1998), y c o n los mayores o menores grados de diversi f ica
ción económica sectorial que h a n alcanzado las estructuras p r o d u c t i 
vas urbanas de l país (Ol ive i ra , 1989). 

E n ese sent ido , p o r e jemplo , a l evaluar los efectos derivados de la 
reestructuración e c o n ó m i c a g l o b a l sobre l a localización geográf ica 
de ac t iv idades y e m p l e o e n M é x i c o , u n es tudio re c i ente ( A g u i l a r y 
G r a i z b o r d , 1995) señala que , a u n c u a n d o l a m a n u f a c t u r a n a c i o n a l 
agregó 515 m i l nuevos empleos entre 1980 y 1988, e l personal o cupa 
do en este sector e c o n ó m i c o se redujo en números absolutos en l a re
gión centra l de l país (históricamente la más industr ia l i zada de Méxi
co ) . Así, e l m a y o r c r e c i m i e n t o de l a m a n u f a c t u r a se observó e n las 
regiones N o r t e , Cen t ro -Nor t e , Noroeste y Noreste d e l país (Agu i lar y 
G r a i z b o r d , 1995: 145-147), lo cua l p e r m i t e s u p o n e r la ex i s tenc ia de 
impactos regionales muy diversos sobre la participación tanto mascu
l i n a c o m o f e m e n i n a . 

A part ir de estos antecedentes, el propósito de l presente trabajo es 
el de analizar la integración de la mujer al mercado de trabajo urbano 
en 16 de las áreas metropol itanas más importantes de México durante 
el per iodo 1988-1994. E l análisis de este per iodo , que antecede a l a cr i 
sis e conómica actual (1995-1997), es de suma impor tanc ia e n la histo
r ia reciente d e l país, pues durante el m i s m o e l gob ierno m e x i c a n o lo
g ró c o n s o l i d a r u n a pol í t ica e c o n ó m i c a de a p e r t u r a a l a inversión 
externa y al comerc io in ternac iona l , a la vez que la economía d e l país 
mostró síntomas de l igera recuperación macroeconómica. 

A través de los ejes analíticos de f in idos p o r las características so-
ciodemográficas de las mujeres, la dinámica de sus transformaciones 
y l a d ivers idad reg i ona l de las local idades urbanas, se busca d o c u m e n 
tar las transformaciones ocurr idas en los pr inc ipales mercados locales 
de trabajo e n e l m a r c o de la reorientación d e l m o d e l o de desarro l lo 
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n a c i o n a l . Se in tenta c o n o c e r los efectos de esas t rans formac iones e n 
m a t e r i a de o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o para las mujeres de d i ferentes 
g r u p o s sociales y c o n d i c i o n e s demográficas; así c o m o i d e n t i f i c a r los 
c a m b i o s que se h a n g e n e r a d o en las formas de inserción l a b o r a l de 
las mujeres en los mercados u r b a n o s de trabajo. L a fuente de i n f o r 
mac ión básica a l a que se r e curre para anal izar estos temas es l a E n 
cuesta N a c i o n a l de E m p l e o U r b a n o (ENEU) desarro l lada p o r e l Inst i 
tuto N a c i o n a l de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 1994). 

E l trabajo i n i c i a c o n u n a breve descripción demográfica y o cupa -
c i o n a l de los c e n t r o s u r b a n o s aquí a n a l i z a d o s . A c o n t i n u a c i ó n se 
a b o r d a el análisis de los cambios observados e n l a es tructura d e l e m 
p l e o de estas c iudades entre 1988 y 1994, es dec ir , en la compos ic ión 
sectorial , de inserción labora l y de ingresos. U n a vez ident i f i cadas las 
pr inc ipa les modi f i cac iones de la d e m a n d a labora l de esas local idades 
a lo largo d e l per i odo , e l análisis se centra e n la evaluación d e l efecto 
que g e n e r a n las variables d e l ámbito i n d i v i d u a l y d e l h o g a r sobre l a 
propensión de incorporación de las mujeres a las actividades p r o d u c 
tivas extradomésticas, así c o m o de l cambio observado e n esos efectos 
sobre la oferta de trabajo durante e l sexenio de 1988 a 1994. 

Antecedentes 

C o m o se podrá observar e n e l c u a d r o 1, las 16 c iudades que aquí se 
anal izan pertenecen a muy diversos tipos de estructura u r b a n a según el 
tamaño de su población en 1990. Las más pequeñas son M a t a m o r o s , 
N u e v o L a r e d o y O r i z a b a c o n menos de 300 m i l residentes. E n e l r a n 
go 300 mil -600 m i l habitantes le s iguen en o r d e n ascendente C h i h u a 
h u a , Mérida, T a m p i c o y Veracruz ; mientras que León, C i u d a d Juárez, 
T i j u a n a , Torreón y San L u i s Potosí se sitúan e n u n rango de 600 m i l y 
1.2 m i l l o n e s de habitantes. Las zonas metropo l i tanas de las c iudades 
de M é x i c o , de G u a d a l a j a r a , M o n t e r r e y y de P u e b l a c o n s t i t u y e n los 
centros urbanos más grandes d e l país e n términos demográficos c o n 
más de u n millón y m e d i o de habitantes cada u n o ; aunque es ev iden
te que l a capi ta l d e l país destaca p o r sí m i s m a al contar c o n u n a po 
blación de a l rededor de 15 mi l l ones de personas. 

E n los años considerados , las pob lac iones de estas c iudades cre
c i e ron a u n r i t m o bastante elevado. L a población total de estas c i u d a 
des prácticamente se triplicó entre 1950 y 1970, y se duplicó en los 25 
años posteriores. C o n e l lo , su participación e n la población n a c i o n a l 



INTEGRACIÓN DE LA MUJER A LOS MERCADOS LABORALES URBANOS 679 

C U A D R O 1 
Áreas metropolitanas de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (en orden 
descedente según población en 1990) según su población total y tasas de 
crecimiento, 1950, 1960, 1970, 1980 y 1990 

T a s a s d s 
c r e c i m i e n t o 

Población m e d i o a n u a l 

m o 1960 1970 1980 1990 

|| 1970¬
1990 

Total 5 075102 9 159 662 15 237 683 23 845 051 28 465 997 5.75 3.14 

Porcentaje del 
total nacional 19.7 26.2 31.6 35.7 35.0 3.20 2.60 

Ciudad de México 2 872 334 5 409119 8 904 068 13 878 912 15 047 685 5.92 2.63 
Guadalajara 413413 851 155 1 480 472 2 244 715 2 987 194 6.70 3.53 
Monterrey 333 392 680 561 1 213 479 1 988 012 2 603 709 6.79 3.85 
Puebla 211 285 289 049 641 366 1 098151 1 495 046 5.81 4.27 
León 122 663 209 870 392 069 633 945 810 570 6.08 3.66 
Ciudad Juárez 122 566 252 119 407 370 544 496 789 522 6.29 3.33 
Tijuana 59 950 152 374 277 306 429 500 698 752 8.09 4.68 
Torreón 188 238 258 757 322 557 506 968 689 212 2.77 3.83 
San Luis Potosí 125 640 159 980 230 039 411544 612 581 3.12 4.96 
Mérida 142 838 170 834 229 615 424 399 580 483 2.44 4.69 
Chihuahua 86 961 150 430 257 027 385 603 516 153 5.66 3.51 
Tampico 135 416 176163 270 414 427 053 486 960 3.58 2.95 
Veracruz 101 469 144 681 214 072 284 822 447 202 3.87 3.71 
Matamoros 45 737 92 237 137 749 188 745 266 055 5.76 3.31 
Nuevo Laredo 57 669 92 627 148 867 201 731 218 413 4.94 1.91 
Orizaba 55 531 69 706 111 213 196 455 216 460 3.59 3.35 

Fuente: Conapo (1994: 93-98). 

se incrementó de 19.7% en 1950 a a l rededor de 3 5 % en 1990. Esta úl
t i m a c i f r a es más i m p r e s i o n a n t e al c ons iderar únicamente l a p o b l a 
ción u r b a n a de l país, pues los 28.5 mi l l ones de habitantes que vivían 
e n estas c iudades en 1990, representaban a 6 8 . 9 % de todos los res i 
dentes e n local idades de más de 100 m i l residentes d e l país (Garza y 
Rivera , 1994: 6). L o s datos censales muestran crec imientos demográ
ficos anuales m u y diversos durante los últimos veinte años. San L u i s 
Potosí, Mérida, T i j u a n a y P u e b l a e x p e r i m e n t a r o n las tasas de c r e c i 
m i e n t o demográfico más altas durante el per i odo 1970-1990. A u n q u e 
l a d i f e renc ia entre sus montos poblac ionales es enorme , N u e v o L a r e 
do y la C i u d a d de México se u b i c a r o n c o m o los centros urbanos c o n 
c re c imiento demográfico más bajo. 

C o m o se señaló en l a introducción, a lo largo de los tres últimos 
decenios los mercados laborales urbanos d e l país h a n mostrado u n a 
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ace lerada incorporación de las mujeres a las actividades e conómicas 
extradomésticas. C o m o se puede aprec iar en e l cuadro 2, las tasas de 
part ic ipación f e m e n i n a (TPF) de estas 16 l o ca l idades se h a n i n c r e 
m e n t a d o de m a n e r a sustantiva a lo largo de l per i odo que va de 1970 a 
1994. E n 1970, l a TPF n o a lcanzaba e l o r d e n de 2 5 % salvo e n e l caso 
de l a C i u d a d de México . S i n embargo , 18 años después todas las áreas 
urbanas consideradas habían a lcanzado u n a participación f e m e n i n a 
que fluctuaba entre 25 y 3 5 % de la población f e m e n i n a de 12 años y 
más. 1 

C U A D R O 2 
Tasas de participación femenina de las 16 ciudades incluidas en la Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano, 1970, 1980, 1988 y 1994 

1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 8 8 1 9 9 4 

Ciudad de México 27.0 33.5 32.5 33.8 
Guadalajara 24.0 30.0 34.3 39.1 
Monterrey 22.6 26.5 28.3 36.7 
Puebla 22.1 28.5 28.4 27.8 
León 18.9 30.7 27.1 29.0 
Torreón 18.0 26.9 27.6 34.2 
San Luis Potosí 19.6 28.5 25.3 34.5 
Mérida 17.3 29.6 27.4 31.8 
Chihuahua 20.1 28.6 31.1 33.8 
Tampico 21.8 28.7 28.0 37.2 
Orizaba 20.5 25.8 31.2 29.3 
Veracruz 19.8 28.9 29.9 36.4 
Ciudad Juárez 19.6 36.8 32.4 37.8 
Tijuana 21.0 32.7 31.8 31.6 
Matamoros 18.5 34.1 32.9 40.3 
Nuevo Laredo 19.6 26.3 27.3 33.1 

Fuentes: 1970-1980: Fussell y Zenteno (1998); 1988 y 1994 calculadas con datos 
de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (segundo trimestre). 

' Los datos de 1970 y 1980 se utilizan con el propósito de ilustrar de manera gene
ral la tendencia ascendente de la participación femenina. Aunque se sabe que la ten
dencia es correcta por lo documentado en otras fuentes, resulta muy difícil cuantificar 
los cambios reales en la participación entre ambos censos debido a que éstos adopta
ron definiciones distintas para la medición del empleo. 
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E l proceso de creciente incorporación de l a mujer a los mercados 
urbanos de trabajo cont inuó durante e l sexenio de 1988 a 1994. P a r a 
e l último año de ese p e r i o d o las TPF de 13 de las 16 c iudades ana l i za 
das ya rebasaban e l n ive l de 3 0 % , y e n las c iudades de P u e b l a , L e ó n y 
O r i z a b a las tasas de participación e r a n m u y próximas al o r d e n d e 30 
p o r c iento . 

Simultáneamente al i n c r e m e n t o de l a participación f e m e n i n a ex
p e r i m e n t a d a durante los últimos 25 años, es posible observar u n a m o 
dificación i m p o r t a n t e e n l a jerarquía d e l g rado de incorporac ión de 
las mujeres para estos mercados de trabajo. Mient ras que e n 1970 las 
áreas m e t r o p o l i t a n a s de l a C i u d a d de M é x i c o , G u a d a l a j a r a , M o n 
terrey y P u e b l a presentaban los mayores niveles de participación fe
m e n i n a e n los m e r c a d o s l a b o r a l e s , p a r a 1994 las c i u d a d e s de M a 
t a m o r o s , C i u d a d Juárez y T a m p i c o l o g r a r o n s u p e r a r las tasas de 
participación f e m e n i n a de las áreas metropo l i tanas de la C i u d a d de 
México , de M o n t e r r e y y de P u e b l a . 

Este proceso de reordenación de la jerarquía de estas loca l idades , 
e n función de sus niveles de participación económica f e m e n i n a , p r e 
senta tres características part iculares para e l p e r i o d o de 1988 a 1994. 
E n p r i m e r lugar se observa que mientras las áreas metropo l i tanas de 
Guada la jara y M o n t e r r e y presentaron incrementos sustantivos e n sus 
TPF, que las r e u b i c a n entre las pr imeras c inco posic iones, las tasas co
r respond ientes a las áreas m e t r o p o l i t a n a s de l a C i u d a d de M é x i c o y 
P u e b l a se m a n t i e n e n v i r tua lmente sin cambio , lo que u b i c a a esas dos 
local idades en e l déc imo y dec imosexto lugar de la jerarquía, respec
t ivamente. 

L a s e g u n d a característica que se observa, consiste e n e l n o t o r i o 
i n c r e m e n t o que presentan local idades c o m o San L u i s Potosí, T a m p i 
co, M a t a m o r o s , Torreón , N u e v o L a r e d o , V e r a c r u z , Mérida y C i u d a d 
Juárez, que se traduce en u n ascenso de todas estas local idades e n la 
jerarquía según e l grado de incorporación labora l f e m e n i n a . P o r últi
m o , e l tercer rasgo se c o n f o r m a p o r la trayectoria que de f inen las c i u 
dades de L e ó n , C h i h u a h u a , O r i z a b a y T i j u a n a , e n d o n d e los i n c r e 
mentos resu l taron relat ivamente l imitados , y hasta negativos c o m o e n 
e l caso de las dos últimas c iudades, p o r l o que su ubicación perdió po
siciones e n l a jerarquía anal izada. 

Así pues, e l contexto de cambio de la participación f e m e n i n a que 
intentamos anal izar se caracterizó p o r incrementos general izados en 
l a participación de l a mujer e n actividades económicas extradomésti-
cas { L e . a u m e n t o s u p e r i o r o c e r c a n o a 1 0 % d e l n i v e l a l c a n z a d o e n 
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1988) . Las únicas excepc iones e n este proceso de crec iente i n c o r p o 
ración de l a mujer a l a fuerza de trabajo f u e r o n , para el p e r i o d o 1988¬
1994, las áreas metropo l i tanas de la C i u d a d de México , P u e b l a , T i j u a 
n a y Or i zaba . 

L a demanda de fuerza de trabajo 

E l propósito de esta sección es descr ib ir los cambios más impor tantes 
o curr idos e n la estructura d e l empleo u r b a n o entre 1988 y 1994, y en 
particular c ó m o éstos inc id ie ron sobre las oportunidades de e m p l e o pa
ra las mujeres. Para el lo esta sección se integra de tres apartados. E l p r i 
m e r o centra el análisis en las transformaciones sectoriales d e l empleo . 
E l segundo pro fundiza en las variaciones registradas en el empleo asala
r iado y el trabajo p o r cuenta prop ia . F ina lmente se e x a m i n a n los cam
bios más importantes observados en los ingresos reales de los trabajado
res durante este per iodo . 

Los resultados se presentan señalando las conclusiones más sustan
tivas que se der ivan de la información de los cuadros , más que descri 
b i e n d o los detalles de l a misma. E l lector podrá analizar c o n mayor de
t e n i m i e n t o l a in formación que j u z g u e c o n v e n i e n t e , u n a vez q u e las 
general idades h a n sido destacadas. F i n a l m e n t e , es impor tante señalar 
que con el fin de realizar comparaciones adecuadas entre los grupos de 
ciudades, en el presente reporte no se inc luyeron a los trabajadores que 
viven en las ciudades fronterizas pero que laboran en Estados U n i d o s . 2 

T r a n s f o r m a c i o n e s d e l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l d e l empleo y e n el tipo d e inserción 

E l cuadro 3 muestra u n a síntesis de la dirección de los cambios e n la 
contribución al e m p l e o genera l y f e m e n i n o de los sectores e conómi 
cos más i m p o r t a n t e s , así c o m o d e l t rabajo asa lar iado y p o r c u e n t a 
p r o p i a , entre 1988 y 1994. Esta información permitirá presentar de 
u n a m a n e r a más c lara y breve l o suced ido e n estos mercados de t ra -

2 Si bien existen variaciones importantes entre las ciudades fronterizas, estos tra
bajadores constituyen alrededor de 5% de la PEA. 

3 El lector interesado en la información completa proporcionada por los datos de 
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano podrá remitirse a los cuadros del Anexo A 
(cuadros A l aA6). 
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ba jo . 3 E n el contexto de los objetivos de este trabajo, se dec id ió tam
bién presentar en este cuadro la m a g n i t u d d e l cambio e n las tasas de 
participación f e m e n i n a durante e l m i s m o per i odo , y o r d e n a r las c i u 
dades de m a n e r a descendente de acuerdo c o n estas variac iones . 

C o n la excepc ión de tres c iudades norteñas y fronterizas ( C i u d a d 
Juárez, T i j u a n a y N u e v o L a r e d o ) , la i m p o r t a n c i a relativa d e la i n d u s 
t r ia de la transformación e n l a creación de e m p l e o disminuyó entre 
1988 y 1994 o, en e l me jor de los casos, se mantuvo estable. Guadala¬

j a r a , M o n t e r r e y , León y P u e b l a son los casos más serios de des indus -
tralización d u r a n t e este p e r i o d o pues estas c i u d a d e s , j u n t o c o n e l 
área me t ro po l i t ana de la C i u d a d de México , representaron el centro 
d e l desarrol lo industr ia l basado en la sustitución de i m p o r t a c i o n e s . 4 

L o s resultados m u e s t r a n que , en e l caso de la m a n u f a c t u r a , n o 
existe u n a total c o r r e s p o n d e n c i a entre los cambios en e l e m p l e o ge
nera l y el f emenino . E n tres de las cuatro ciudades con los mayores i n 
crementos en la participación de la mujer (San Luis Potosí, M o n t e r r e y 
y T o r r e ó n ) , la contribución de la manufac tura al total d e l e m p l e o fe
m e n i n o aumentó e n 5% o más, a pesar de que la i m p o r t a n c i a de este 
sector se mantuvo estable o decreció en el con junto d e l e m p l e o gene
r a l . Es i m p o r t a n t e h a c e r n o t a r que los únicos mercados d e trabajo 
d o n d e h u b o u n a relación positiva entre aumentos significativos e n la 
participación económica de las mujeres e incrementos de la manufac 
tura en e l empleo f e m e n i n o , se ub i can en e l norte de l país. 

T a m p i c o y M a t a m o r o s constituyen los únicos contextos laborales 
e n d o n d e i n c r e m e n t o s cons iderab les de l a participación f e m e n i n a 
(más de 2 0 % ) , c o i n c i d e n c o n decrementos e n e l p a p e l de l a m a n u 
factura en l a creación de empleos en lo genera l y para las mujeres. T i 
j u a n a y P u e b l a r e p r e s e n t a n mercados de trabajo d o n d e las tasas de 
participación f e m e n i n a d i s m i n u y e r o n a pesar de que l a i m p o r t a n c i a 
de l a manufac tura aumentó entre las mujeres trabajadoras. 

L o s servicios distributivos ( comerc io y transporte) representan la 
p r i n c i p a l fuente de empleo en la mayoría de los centros urbanos aquí 
anal izados y, lo que es aún más relevante, su i m p o r t a n c i a relat iva a u 
mentó de m a n e r a genera l i zada durante e l p e r i o d o 1988-1994, p a r t i 
c u l a r m e n t e entre las mujeres . E n términos de e m p l e o , este sector 
e c o n ó m i c o se expandió e n nueve de los 16 centros, y se mantuvo e n 
u n r a n g o estable e n seis de el los. C i u d a d Juárez fue la única c i u d a d 

4 Aun después de estos cambios, al menos una cuarta parte de la población traba
jadora de estas ciudades labora todavía en la industria de la transformación. 
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d o n d e l a i m p o r t a n c i a de este t i p o de e m p l e o disminuyó d u r a n t e e l 
per i odo , s in embargo , las mujeres n o par t i c iparon de esta t e n d e n c i a . 

Es ev idente q u e l a relación más nítida entre c a m b i o s e c t o r i a l y 
creciente participación económica de las mujeres durante este p e r i o d o 
es observada en e l caso de los servicios distributivos. Todos los centros 
urbanos d o n d e la tasa de participación económica f e m e n i n a a u m e n 
tó en p o r lo menos 1 5 % , e x p e r i m e n t a r o n incrementos s ignif icativos 
en la contribución de los servicios distributivos al empleo de las m u j e 
res. A pesar de que la participación de las mujeres n o aumentó bas
tante (en comparación c o n otras c iudades) o disminuyó e n L e ó n , l a 
C i u d a d de México y O r i z a b a , e l peso de los servicios distributivos tam
bién aumentó. 

L o s servicios sociales (médicos y educativos) const i tuyen n o sólo 
u n a de las principales fuentes de empleo para las mujeres, sino también 
u n o de los pocos sectores económicos que ofrecen buenos empleos pa
ra ellas. L a i m p o r t a n c i a de este sector e c o n ó m i c o en términos de em
pleo varía de m a n e r a importante entre ciudades. Estas variaciones van 
desde 7% en la c iudad fronteriza de C i u d a d Juárez hasta casi 14% e n las 
ciudades de San L u i s Potosí y Mérida. L a tendencia general durante e l 
per iodo fue claramente hacia u n a disminución en su importanc ia relat i 
va. Las caídas más drásticas ocurr ieron en Monterrey, Veracruz y l a C i u 
dad de México, y sólo dos ciudades mostraron u n aumento importante 
en este t ipo de empleo : C h i h u a h u a y Matamoros . 

Es c laro que los incrementos más importantes en la participación 
de l a m u j e r d u r a n t e este p e r i o d o n o estuvieron asociados a u n a ex
pansión relat iva de los servicios sociales en la creación de e m p l e o fe
m e n i n o . E n la mayoría de los casos l a t endenc ia fue más b i e n inversa. 
Inc luso e n T a m p i c o y Matamoros , d o n d e los servicios sociales a u m e n 
t a r o n e n l a es t ructura d e l e m p l e o tota l , las mujeres n o p a r t i c i p a r o n 
de esta tendenc ia . 

L o s servicios personales, al i gua l que los distributivos, c o n c e n t r a n 
l a mayoría de los trabajos menos product ivos o informales . P o r l o mis
m o , l a expansión de este t ipo de actividades económicas h a estado ge
nera lmente r e la c i onada c o n u n deter ioro e n las cond ic iones d e l e m 
p leo . A l p a r e c e r ésta fue l a situación e n l a mayoría de las c iudades . 
Las e conomías de las c iudades f ronter izas ( con excepc ión de M a t a 
m o r o s ) , C h i h u a h u a , P u e b l a , O r i z a b a y Mérida f u e r o n las únicas e n 
donde e l e m p l e o e n los servicios personales se mantuvo estable o dis
minuyó. L o s aumentos e n la población e m p l e a d a en este sector eco
n ó m i c o f u e r o n r e a l m e n t e i m p r e s i o n a n t e s e n G u a d a l a j a r a , M o n t e -
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rrey, T a m p i c o , V e r a c r u z , Torreón y M a t a m o r o s , e n d o n d e las d i f e ren 
cias absolutas entre 1988 y 1994 f u e r o n de más de 4% (véase e l cua
d r o A 2 d e l A n e x o A ) . Estos a u m e n t o s s i g n i f i c a r o n q u e , p a r a 1994, 
u n a cuarta parte de los trabajadores de Guadala jara , T a m p i c o , V e r a -
c ruz y Torreón laboraba e n los servicios personales. C i u d a d Juárez, la 
única c i u d a d que experimentó u n a disminución signif icat iva durante 
el p e r i o d o , muestra u n a m u y baja i n c i d e n c i a de los servicios persona
les e n su estructura de e m p l e o (15.8 p o r c iento ) . 

L a información p e r m i t e i n f e r i r que e l c r e c i m i e n t o d e los servi 
cios personales fue más significativo e n e l caso de los h o m b r e s que e n 
e l de las mujeres . L a i m p o r t a n c i a re lat iva de los servicios personales 
e n e l e m p l e o f e m e n i n o se m a n t u v o estable e n varias c i u d a d e s . S i n 
e m b a r g o , las tres áreas m e t r o p o l i t a n a s más i m p o r t a n t e s d e l país, a l 
i g u a l que dos c iudades fronter izas ( T i j u a n a y Matamoros ) y C h i h u a 
h u a , observaron u n a expansión signif icat iva de este t ipo de act iv ida
des económicas entre las mujeres. N o obstante e l lo , las c iudades f r o n 
ter izas cont inúan m o s t r a n d o los porcenta jes más bajos d e mujeres 
que trabajan en los servicios personales . Aún más i m p o r t a n t e es que 
las c iudades fronterizas y C h i h u a h u a son las únicas que muestran u n a 
mayor propensión de los hombres de trabajar en este sector e conómi 
co que de las mujeres. E n e l resto de c iudades los servicios personales 
son de mayor i m p o r t a n c i a para e l e m p l e o f e m e n i n o que p a r a el mas
c u l i n o . E n c iudades c o m o T a m p i c o , O r i z a b a y V e r a c r u z , a l r ededor de 
u n a de cada tres mujeres l abora e n los servicios personales. 

Así pues, los aumentos e n la participación f e m e n i n a durante este 
p e r i o d o no es tuv ieron r e l a c i o n a d o s es t rechamente c o n u n a e x p a n 
sión de estas actividades económicas entre las mujeres. Las únicas ex
cepc iones f u e r o n M o n t e r r e y y M a t a m o r o s . V a l e la p e n a hacer notar , 
sin embargo , que sólo en tres c iudades l a i m p o r t a n c i a de los servicios 
personales disminuyó entre las mujeres (San L u i s Potosí, N u e v o Lare¬
do y C i u d a d Juárez). 

Las transformaciones sectoriales d e l e m p l e o se e n c u e n t r a n estre
c h a m e n t e re lac ionadas c o n los niveles de asalarización y de trabajo 
p o r cuenta p r o p i a de la m a n o de obra . Así, p o r e j emplo , u n a mayor 
participación de la m a n u f a c t u r a e n e l empleo signif ica, e n l a mayoría 
de los casos, i n c r e m e n t o s e n l a p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a a s a l a r i a d a , 
mientras que l a expansión de los servicios personales t iene c o m o con 
secuencia, genera lmente , u n a expansión de l autoempleo . 

A pesar de que l a e c o n o m í a m e x i c a n a se recuperó l i g e r a m e n t e 
de l a crisis de los años o c h e n t a durante e l p e r i o d o 1988-1994, y que 
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e n varios de estos años e l país creció económicamente a tasas de más 
de 3 % a n u a l , únicamente p a r a tres de los 16 centros u r b a n o s aquí 
anal izados podría decirse que m e j o r a r o n sus cond i c i ones de e m p l e o 
e n lo que a l t ipo de inserción de la m a n o de o b r a se ref iere. Mérida, 
C i u d a d Juárez y T i j u a n a f u e r o n las únicas c iudades que m o s t r a r o n 
u n a mejor ía re lat iva e n sus c o n d i c i o n e s de e m p l e o , pues f u e r o n las 
únicas e n d o n d e e l trabajo asalariado aumentó mientras que e l a u t o -
e m p l e o disminuyó. 5 L a transformación de las c o n d i c i o n e s labora les 
de T i j u a n a e n e l p e r i o d o es no tab le , pues e l m e r c a d o de t raba jo de 
esta c i u d a d f r on ter i za se h a caracter izado t r a d i c i o n a l m e n t e p o r u n a 
alta i n f o r m a l i d a d (Zenteno , 1995). Esto fue posible n o sólo p o r e l au 
m e n t o d e l trabajo asa lar iado y l a disminución d e l a u t o e m p l e o , s ino 
también p o r l a d i sminuc ión d e l t raba jo a desta jo q u e e m p l e a b a a 
7.2% de l a población trabajadora de esta c i u d a d e n 1988 y que se re
dujo a 4 .9% para 1994. 

E l a u m e n t o de la población asalariada y la disminución de l auto -
e m p l e o e n Mérida y T i j u a n a c o n t r i b u y e r o n a m o d i f i c a r las c o n d i c i o 
nes laborales de los trabajadores de ambos sexos. E n C i u d a d Juárez, 
s in embargo , sólo entre los h o m b r e s se presentaron cambios semejan
tes a los de l a población trabajadora total . Las mujeres e n este m e r c a 
do de trabajo m a q u i l a d o r c o n t i n u a r o n t raba jando e n l a m i s m a p r o 
porc ión c o m o asalariadas o autoempleadas e n 1994 que en 1988. 

C u a t r o centros urbanos , San L u i s Potosí, M o n t e r r e y , V e r a c r u z y 
C h i h u a h u a , e x p e r i m e n t a r o n u n d e t e r i o r o m a r c a d o de sus c o n d i c i o 
nes de e m p l e o pues e l trabajo asalariado se redujo s igni f icat ivamente, 
a la vez que el trabajo p o r cuenta p r o p i a aumentó c o n s i d e r a b l e m e n 
te. Las dos pr imeras c iudades se e n c u e n t r a n entre aquéllas c o n mayo
res a u m e n t o s e n las tasas de partic ipación de l a m u j e r . M a t a m o r o s 
c o n f i r m a u n a vez más e l e m p e o r a m i e n t o de sus c o n d i c i o n e s de e m 
pleo durante este per i odo , especialmente e n e l caso de las mujeres . E l 
trabajo asalar iado e n l a poblac ión traba jadora disminuyó c o n s i d e r a 
b l e m e n t e c o m o c o n s e c u e n c i a de l a contracc ión de este t ipo de e m 
p l e o e n t r e las m u j e r e s . S i n e m b a r g o , l a expansión d e l t raba jo p o r 

5 Aunque el crecimiento del trabajo asalariado no significa necesariamente una 
mejoría en las condiciones de empleo dada la tendencia a su precarización (menor se
guridad social y mayor inestabilidad en el empleo), las relaciones productivas asalaria
das continúan ofreciendo mayores ventajas que el trabajo por cuenta propia, especial
mente en términos del acceso a empleos de tiempo completo (a diferencia de los 
países más avanzados, el empleo asalariado de tiempo parcial no se ha incrementado 
en México en los últimos quince años) y de mejores remuneraciones en promedio. 
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cuenta p r o p i a afectó i gua lmente l a entrada al m e r c a d o de trabajo de 
h o m b r e s y mujeres. 

L a situación de las mujeres varía l igeramente . Las mujeres e n c o n 
t raban las mejores c o n d i c i o n e s de e m p l e o asalariado e n los g randes 
centros m a q u i l a d o r e s d e l n o r t e d e l país e n 1994: T i j u a n a , M a t a m o 
ros, C i u d a d Juárez y C h i h u a h u a (a l rededor de 8 0 % de las m u j e r e s ) . 
O r i z a b a y V e r a c r u z d e s t a c a b a n n o t o r i a m e n t e e n e l o t r o e x t r e m o , 
pues casi u n a de cada cuatro mujeres se insertaba en e l a u t o e m p l e o 
c o m o f o r m a de act iv idad económica . 

Así, es evidente que este p e r i o d o de liberalización e conómica , re
lativo c rec imiento de l a e conomía y expansión d e l e m p l e o f e m e n i n o , 
n o estuvo r e l a c i o n a d o c o n mejoras general izadas en las c o n d i c i o n e s 
laborales para las mujeres. Las siete c iudades que e x p e r i m e n t a r o n los 
mayores i n c r e m e n t o s e n l a participación e c o n ó m i c a de las mujeres , 
m o s t r a r o n u n d e c r e m e n t o s igni f i cat ivo de sus o p o r t u n i d a d e s e n e l 
trabajo asalar iado , y en cuatro de ellas e l a u t o e m p l e o aumentó tam
bién en f o r m a considerable . 

C a m b i o s e n tos i n g r e s o s reales d e las mujeres 

E l i n g r e s o es u n o de los factores más i m p o r t a n t e s p a r a e v a l u a r las 
c o n d i c i o n e s labora les de u n m e r c a d o de trabajo . E n este a p a r t a d o 
anal izamos los cambios en e l ingreso real de la población económica 
m e n t e activa p o r sexo durante e l p e r i o d o 1988-1994. P o r esta razón 
hemos convert ido los valores d e l ingreso a pesos de 1994, u t i l i z a n d o 
p a r a e l lo los índices de prec ios p o r c i u d a d pub l i cados p o r e l B a n c o 
de M é x i c o (véase e l A n e x o B ) . Estos índices p e r m i t e n c o n t r o l a r e l 
efecto i n f l a c i o n a r i o e n e l i n t e r i o r de cada u n a de las c iudades , p e r o 
n o así los di ferentes costos de v i d a que existen entre las c iudades e n 
u n m o m e n t o d e t e r m i n a d o . E l c u a d r o 4 presenta l a in formación co
r respondiente al ingreso p r o m e d i o de la población trabajadora . 6 

Los datos de la ENEU permi ten conc lu i r que el ingreso rea l p r o m e 
dio de la población trabajadora aumentó considerablemente entre 1988 
y 1994. Estos aumentos mostraron u n a variación desde 9% e n T i j u a n a 
hasta 6 2 % en Monterrey . S in embargo, u n a observación más cuidadosa 

6 El ingreso se refiere sólo a los montos salariales o de ingreso recibido por la po
blación económicamente activa en su ocupación principal. Estos montos no incluyen 
el valor monetario de las prestaciones. 



INTEGRACION DE LA MUJER A LOS MERCADOS LABORALES URBANOS 689 

C U A D R O 4 
Promedio, mediana y desviación estándar del ingreso de la población 
económicamente activa por sexo, 1988 y 1994 

T o t a l H o m b r e s M u j e r e s 

1988 1994 1988 1994 1988 1994 
Ciudad de México Media 1 046.0 1 349.5 1 189.1 1 524.4 791.8 1 039.2 

Mediana 793.8 887.6 820.3 887.6 688.0 722.4 
Desviación estándar 1 512.4 1 973.4 1 780.6 2 244.5 785.9 1 310.4 

Guadalajara Media 846.2 1 088.6 990.8 1 296.1 572.2 779.2 
Mediana 666.7 799.3 777.9 888.1 568.5 660.9 
Desviación estándar 1 244.7 1 738.7 1 474.3 2104.5 502.1 876.6 

Monterrey Media 899.1 1 454.9 970.5 1 694.1 732.7 1 015.7 
Mediana 722.0 886.2 776.2 1 030.5 644.7 731.7 
Desviación estándar 789.5 2211.1 862.4 2 565.3 551.0 1 219.0 

Puebla Media 830.8 1 231.1 936.6 1 359.9 612.0 973.9 
Mediana 715.3 897.1 804.1 1001.4 571.2 730.2 
Desviación estándar 812.9 1 658.1 905.0 1520.1 512.6 1 878.2 

León Media 890.7 1 298.8 994.1 1 457.5 620.0 924.6 
Mediana 699.9 1 109.7 705.4 1 198.4 583.3 798.9 
Desviación estándar 3 461.3 1 235.3 4 053.9 1 364.2 461.3 732.6 

Tampico Media 974.8 1271.6 1 121.9 1521.1 687.7 900.7 
Mediana 764.1 799.9 907.4 895.9 570.7 533.3 
Desviación estándar 969.7 1 864.6 1078.1 2 229.4 619.1 1 014.3 

Orizaba Media 751.2 907.1 895.9 1 022.5 465.3 686.0 
Mediana 527.2 665.4 614.2 754.7 317.3 488.0 
Desviación estándar 3 091.8 1 010.8 3 752.8 1 124.4 707.9 695.7 

Chihuahua Media 1 086.7 1 341.3 1 251.4 1 449.5 768.6 1 156.4 
Mediana 749.8 908.1 856.9 1031.9 642.7 825.5 
Desviación estándar 2205.6 1 428.5 2 674.9 1 564.7 537.3 1 136.6 

Veracruz Media 1 024.6 1 189.3 1 195.7 1 418.1 685.9 844.8 
Mediana 770.3 825.3 880.4 931.6 614.2 557.1 
Desviación estándar 1 390.1 1 539.9 1 599.4 1 771.9 723.1 1 008.8 

San Luis Potosí- Media 978.1 1 273.9 1 111.2 1464.5 685.3 963.5 
Mediana 736.3 895.1 788.9 895.1 633.8 671.3 
Desviación estándar 1 154.7 1 865.1 1 295.7 2 198.7 670.5 1 057.0 

Torreón Media 884.1 1 222.4 998.5 1 373.4 632.6 949.4 
Mediana 655.9 806.4 661.0 895.9 546.6 627.2 
Desviación estándar 3 289.7 1 672.1 3 949.9 1914.3 473.8 1 053.9 

Mérida Media 872.9 1 345.6 989.5 1 524.3 617.4 1 018.7 
Mediana 699.8 802.0 802.8 891.1 545.2 668.4 
Desviación estándar 788.7 1 933.8 859.3 2 243.1 521.9 1 101.8 

Ciudad Juárez Media 977.5 1 312.4 1 067.4 1 464.6 787.9 1 031.2 
Mediana 734.4 888.2 839.3 929.5 683.1 687.8 
Desviación estándar 796.2 1 779.3 885.7 2 033.8 513.9 1 118.8 

Tijuana Media 1 357.6 1 484.2 1 483.9 1 612.6 1 114.3 1 214.7 
Mediana 1 053.8 1 238.3 1 151.8 1 331.2 948.4 976.2 
Desviación estándar 1 332.8 1 542.6 1 351.5 1 754.1 1 261.7 900.8 

Matamoros Media 1 168.4 1 385.9 1 303.4 1 587.4 904.5 1 069.6 
Mediana 921.2 1 114.2 974.0 1 114.2 888.5 1 047.8 
Desviación estándar 1 239.8 1 635.6 1 472.0 1 970.1 450.5 787.7 

Nuevo Laredo Media 923.7 1 376.9 1 020.8 1 553.7 693.3 1 044.1 
Mediana 649.4 891.3 704.7 1 054.6 619.2 744.2 
Desviación estándar 4115.1 2022.4 4 891.2 2 358.3 524.8 1 073.5 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano (segundo trimestre). 
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de l a distribución de l ingreso permite conc luir que el incremento en los 
ingresos reales n o se distribuyó equitativamente entre la población tra
bajadora. T o d o lo contrario , los ingresos mejoraron sustancialmente pa 
ra los trabajadores situados en el nivel más alto de su distribución. 

P a r a mostrar de u n a f o r m a rápida l o anter ior , hemos i n c l u i d o e l 
ingreso m e d i a n o y l a desviación estándar d e l ingreso e n e l c u a d r o 4. 
C o m o se podrá observar, e n aquellas c iudades d o n d e h u b o mayores 
aumentos e n e l ingreso m e d i o de los trabajadores existió también u n 
i n c r e m e n t o cons iderab le e n la desviación estándar d e l ingreso . Esto 
p e r m i t e c o n c l u i r q u e existía u n a m a y o r v a r i a n z a e n e l i n g r e s o e n 
1994 que en 1988, pero aún queda por establecer si los aumentos e n el 
ingreso se c o n c e n t r a r o n e n e l n ive l más alto de la distribución. 

A l respecto, e l ingreso m e d i a n o permite tener u n a me jor noc i ón 
de qué sucedió c o n e l ingreso e n México durante estos años. T o m e 
mos los e jemplos de T i j u a n a y M o n t e r r e y , es dec i r , los e x t r e m o s e n 
relación c o n e l cambio por centua l de l ingreso m e d i o . E l a u m e n t o re
lat ivo d e l ingreso m e d i a n o de l a pob lac ión t raba jadora de T i j u a n a , 
entre 1988 y 1994, fue super ior al ingreso p r o m e d i o (18 y 9 % , respec
t ivamente ) , i n d i c a n d o l a ex is tenc ia de u n a mejoría e n l a parte in f e 
r i o r de 5 0 % de la población económicamente activa. M o n t e r r e y es u n 
caso c o m p l e t a m e n t e opuesto , pues e l i n c r e m e n t o e n e l ingreso m e 
d i a n o fue p o r m u c h o in fer i o r al d e l ingreso m e d i o (23 y 6 2 % , respec
t ivamente) . C o n el lo , es fácil deduc i r que el aumento ref lejado p o r e l 
ingreso p r o m e d i o se concentró p r i n c i p a l m e n t e en la parte s u p e r i o r 
de l a distribución d e l ingreso y, p o r lo tanto, que en 1994 existía u n a 
mayor i n e q u i d a d e n el ingreso e n M o n t e r r e y que seis años antes. 

Desafortunadamente , la tendenc ia observada en M o n t e r r e y fue l a 
más general izada entre las áreas urbanas aquí analizadas. L a gráfica 1 
p e r m i t e aprec iar la d i f e renc ia p o r c e n t u a l que existía e n 1988 y 1994 
entre e l ingreso p r o m e d i o y e l ingreso med iano . C o n las excepc iones 
de León, Or izaba , T i juana y Matamoros , esta di ferencia aumentó consi
derablemente durante e l per iodo en todas las ciudades. Así, p o r ejem
p lo , mientras que e l ingreso p r o m e d i o era u n poco más de 3 0 % supe
r i o r a l i n g r e s o m e d i a n o e n l a C i u d a d d e M é x i c o e n 1 9 8 8 , e s t a 
d i ferenc ia aumentó hasta más de 5 0 % seis años después. Esto permite 
conc lu i r que en la mayoría de los centros urbanos, u n a mayor variación 
significó que los incrementos observados e n e l ingreso p r o m e d i o n o 
benef ic iaron por igual a toda la población trabajadora. Las ciudades e n 
d o n d e es posible observar e l desarrol lo de u n a mayor i n e q u i d a d sala
r ia l durante el per iodo 1988-1994 son Monterrey , T a m p i c o y Mérida. 
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GRÁFICA 1 
Distancias entre las diferencias relativas del ingreso medio y mediano de 
1988 y 1994 

100 -
90 -
80 -

C d . d e México Monterrey León S.L.P. Chihuahua Orizaba Cd. Juárez Matamoros 
Guadalajara Puebla Torreón Mérida Tampico Veracruz Tijuana Nvo. Laredo 

Área urbana 

-»-1988 1994 
Fuente: Cuadro 4. 

C o m o sucede en casi todos los mercados de trabajo en e l m u n d o , 
los h o m b r e s o b t i e n e n mayores ingresos que las mujeres (gráfica 2) . 
S i n e m b a r g o , la mayor des igua ldad en e l ingreso observada d u r a n t e 
este p e r i o d o tuvo c o m o coro lar io ad i c i ona l u n a mayor diferenciación 
d e l ingreso p o r género . E n diez áreas urbanas la brecha salarial entre 
los hombres y las mujeres se amplió durante e l p e r i o d o 1988-1994. Es
te g r u p o está const i tuido p o r c iudades de muy diverso o r d e n : C i u d a d 
de M é x i c o , M o n t e r r e y , L e ó n , T a m p i c o , V e r a c r u z , S a n L u i s Potosí , 
Torreón, C i u d a d Juárez, T i j u a n a y N u e v o L a r e d o . 

Es i m p o r t a n t e h a c e r n o t a r que c o n l a e x c e p c i ó n de O r i z a b a y 
C h i h u a h u a , los cambios f u e r o n mínimos entre las ciudades e n d o n d e 
l a b r e c h a salarial entre h o m b r e s y mujeres disminuyó. A pesar de l a 
reducc ión tan drástica e n l a d i f e renc ia salarial p o r género e n O r i z a 
ba , esta c i u d a d continúa estando entre aquéllas c o n mayores desven
tajas salariales para las mujeres. E l mercado de trabajo m a q u i l a d o r de 
M a t a m o r o s presentaba la m e n o r d i f e renc ia en l a relación de ingreso 
p o r sexo entre todas las c iudades consideradas e n 1994, siguiéndole 
en o r d e n de i m p o r t a n c i a la C i u d a d de México y C h i h u a h u a . 

De esta f o rma , e l análisis de la d e m a n d a de trabajo permi te esta
b lecer , e n p r i m e r lugar , que e l c a m b i o en l a es t ructura d e l e m p l e o 

http://Cd.de
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GRÁFICA 2 
Relación de ingreso mediano hombres/mujeres por cada cien pesos en 
1988 y 1994 

Guadalajara Puebla Torreón Mérida Tampico Veracruz Tijuana Nvo. Laredo 

Área urbana 

• 1988 ffl 1994 

Fuente: Cuadro 4. 

entre 1988 y 1994 apunta hac ia e l surg imiento de u n a diferenciación 
de los m e r c a d o s de trabajo de las l o ca l idades urbanas d e l n o r t e de 
México , respecto de los mercados laborales desarro l lados a l a m p a r o 
d e l m o d e l o de sustitución de i m p o r t a c i o n e s en e l i n t e r i o r d e l país. 
E n C h i h u a h u a , San L u i s Potosí, C i u d a d Juárez, T i j u a n a , N u e v o Lare¬
do y M a t a m o r o s se observa e l surg imiento y desarro l lo tanto de nue 
vos patrones de localización de l a act iv idad manufac turera , c o m o de 
u n a crec iente participación f e m e n i n a e n estos mercados labora les , 
que se caracterizan p o r sus mayores niveles de asalarización y de me
n o r terciarización. 

A la vez, e n segundo lugar , a part i r de l cambio estructural obser
vado entre 1988 y 1994 se aprec ia el acentuamiento de las tendencias 
h a c i a l a terciarización e i n f o r m a l i d a d de los mercados laborales m e 
tropol i tanos y de las c iudades d e l in ter i o r de l país. E n esos mercados , 
la combinación de c rec imiento de los sectores de servicios d i s t r ibut i 
vos y personales c o n las reducc iones d e l trabajo asalariado y el inc re 
m e n t o de los trabajadores p o r cuenta p r o p i a , apunta hac ia la posible 
precarización creciente de las cond ic iones de trabajo, c o m o en los ca
sos extremos de O r i z a b a y V e r a c r u z e n los que se presentan las peores 
condic iones de empleo , part i cu larmente para las mujeres. 
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E n ese contexto genera l de cambio estructural se ana l i zan a c o n 
tinuación las tendencias que presentan las características de las m u j e 
res que p a r t i c i p a r o n e n e l m e r c a d o l a b o r a l durante e l p e r i o d o c o m 
p r e n d i d o de 1988 a 1994. 

La oferta de fuerza de trabajo 

E l objetivo de esta sección consiste e n anal izar el efecto que g e n e r a n 
las variables de l ámbito i n d i v i d u a l y d e l hogar sobre las propens iones 
de incorporación de las mujeres a las actividades product ivas ex t rado -
mésticas, así c o m o ident i f i car los cambios observados e n estos deter 
minantes de la o ferta de m a n o de o b r a f e m e n i n a durante e l sexenio 
de 1988 a 1994. 

Para estimar la impor tanc ia estadística y la dirección de los efectos 
de estos factores se optó p o r u n a estrategia de análisis mult ivar iado de 
regresión logística. C o n e l lo se buscó dar c o n t i n u i d a d a l a secuenc ia 
de evaluaciones que - m e d i a n t e las mismas técnicas analíticas- h a n ge
nerado evidencia de l cambiante papel de factores como la edad, e l esta
do civil , l a escolaridad, la relación de parentesco y las características de l 
contexto famil iar en la participación económica de las mujeres en Méxi
co ( e . g . C h r i s t e n s o n , 1994; Chr i s t enson et a l , 1989; Fussell y Z e n t e n o , 
1998; García y Ol ive ira , 1994; R u b i n - K u r t z m a n , 1991 y 1993). 

L a variable dependiente central fue entonces la condición de par
ticipación económica e n actividades extradomésticas, codi f i cada c o m o 
1 c u a n d o l a m u j e r cumplía c o n esta c ond i c i ón y 0 c u a n d o n o . P a r a 
c u m p l i r c o n nuestro objetivo se recuperó la exper ienc ia conceptua l y 
empírica de los trabajos a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o s y se especif icó 
u n m o d e l o base c o n las siguientes variables independientes . E n e l n i 
vel d e l ind iv iduo : l a edad, la relación de parentesco, el grado de esco
lar idad , l a condición de unión y número de hijos (as) nacidos vivos. E n 
e l n ivel d e l hogar: e l t ipo de hogar , e l número de miembros , e l núme
ro de mujeres en edades activas, la presenc ia /ausenc ia de menores de 
c inco años de edad, la presenc ia /ausenc ia de mayores de 65 años y, fi
n a l m e n t e , algunas variables relativas a l je fe d e l hogar , sexo, edad , es
co lar idad , condic ión de actividad, t ipo de ocupación e ingresos. 

E n los cuadros 5 a 8 se presentan las tasas de participación e c o n ó 
m i c a f e m e n i n a ( L e . p r o p o r c i o n e s de mujeres ocupadas) observadas 
para las variables independ ientes y sus categorías p o r l o ca l idad u r b a 
n a para 1988 y 1994. 
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E n t r e las características i n d i v i d u a l e s e n e l total u r b a n o , destaca 
p o r su i m p o r t a n c i a la relación de parentesco c o n e l je fe d e l h o g a r , 
pues los niveles de participación alcanzados por las jefas d e l hogar son 
los más elevados (superiores a 0.500), mientras que las cónyuges m a n 
t i e n e n niveles de participación re la t ivamente bajos (por deba jo de 
0.300). S in embargo , c o m o h a sido señalado en otros trabajos (García 
y O l i v e i r a , 1994), este último g r u p o h a a u m e n t a d o su partic ipación 
de m a n e r a significativa: 2 0 % entre 1988 y 1994. 

L a edad es otra variable indiv idual fuertemente asociada c o n la par 
ticipación de la mujer. E n este caso destacan los altos niveles de part i c i 
pación (superiores a 0.400) que caracterizan a las mujeres q u e t i enen 
entre 20 y 49 años, a la vez que se advierte u n incremento sustancial e n 
las tasas de las mujeres en edades más avanzadas (Le. 30-39 y 40-49). 

E n el caso de la relación entre fecundidad acumulada y l a part ic ipa
ción, se puede observar que las mujeres sin hijos y c o n hasta dos hijos 
presentan niveles de participación que, a la vez que superan a los de las 
mujeres con tres o más hijos, t ienden a homologarse entre 1988 y 1994. 

L a información i n d i v i d u a l restante c o n f i r m a las re lac iones t r a d i -
c i o n a l m e n t e observadas entre l a educac ión y e l estado m a r i t a l y l a 
participación f emen ina . L a educación es u n factor asociado de f o r m a 
posit iva con las probabi l idades de las mujeres de ingresar e n la fuerza 
de trabajo, y el m a t r i m o n i o o la unión es u n factor que restr inge s ig
ni f i cat ivamente la participación f e m e n i n a e n actividades económicas 
extradomésticas. 

E n el m i s m o agregado u r b a n o total , las variables relativas al h o 
gar d e l que f o r m a n parte las mujeres muestran que los mayores nive
les de participación femenina se presentan cuando la je fatura del hogar 
recae sobre u n a m u j e r y c u a n d o e l h o g a r es n o n u c l e a r ( L e . i n d i v i 
duos solos, nucleares incompletos y extendidos vertical o l a t e ra lmen 
te p o r parentesco o p o r n o fami l iares ) . L o m i s m o sucede c u a n d o e l 
jefe d e l hogar tiene u n a edad de entre 45 y 54 años, u n a n u l a escola
r i d a d o a l g u n a educación m e d i a y super ior , par t i c ipa e n l a act iv idad 
económica , y se e m p l e a c o m o trabajador n o m a n u a l . Además, las m u 
jeres muestran u n a mayor o c u r r e n c i a en la fuerza de trabajo c u a n d o 
hay otras mujeres activas en el hogar, no hay menores de c inco años de 
edad n i mayores de 65 años res id iendo en e l m i s m o hogar , y los hoga
res cuentan con menos de cuatro integrantes. 

L o s patrones hasta aquí descr i tos c o n f i r m a n resu l tados p r e v i a 
m e n t e repor tados p a r a e l c o n j u n t o n a c i o n a l . S i n e m b a r g o , los m i s 
mos hacen referencia exclusiva al efecto d irecto que ejercen cada u n a 
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de las variables independ ientes sobre la participación f e m e n i n a , y n o 
así de su relevancia u n a vez que se t o m a n en cuenta los efectos d e las 
variables restantes. 

C o n el propósito de conocer la relevancia que adquiere cada u n o 
de estos factores al tomar en cuenta los efectos del conjunto de las varia
bles señaladas anteriormente, se procedió a especificar los modelos m u l -
tivariados de regresión logística a partir de los siguientes criterios: se se
leccionó el mode lo más parsimonioso con la información para 1988 del 
conjunto de los 16 centros urbanos (los datos de 1988 fueron seleccio
nados dado que éste es el año in ic ia l de nuestra comparación). Este m o 
delo se aplicó a la población f emenina de 12 años y más de cada u n o de 
los centros urbanos en 1988 y 1994. A l sostener el mismo m o d e l o para 
todas las ciudades fue posible identif icar aquellas variables que satisficie
ran el cr i ter io de permanenc ia , en función de la mejoría en la b o n d a d 
de ajuste estimada por la significancia estadística del logaritmo de v e r o 
s imi l i tud { i . e . -2 L o g L i k e l i h o o d ) . P o r último, el mode lo final para cada 
u n a de las ciudades se definió a partir de las variables que generaron el 
mayor número de coeficientes estadísticamente significativos. 7 

Ese m o d e l o q u e d ó i n t e g r a d o p o r las variables de e d a d (grupos 
decenales de 12 hasta 60 años y más), condic ión actual de unión (sol
teras, actualmente unidas y a lguna vez un idas ) , relación de parentes
co c o n e l jefe de hogar (jefa, cónyuge, hi ja y o t ra relación) , n i ve l de 
esco lar idad (sin instrucción, p r i m a r i a i n c o m p l e t a , p r i m a r i a c o m p l e 
ta, secundar ia comple ta e i n c o m p l e t a , y educación m e d i a y s u p e r i o r ) , 
número de hijos nacidos vivos (sin hijos, u n o o dos hijos, y tres hijos o 
más), sexo de l jefe de l hogar , escolar idad de l jefe de l hogar (mismas 
categorías que p a r a las mujeres) , y ocupación d e l jefe d e l h o g a r (no 
ocupado ya sea p o r estar inactivo o desempleado , ocupados e n activi
dades n o manuales y ocupados en actividades manuales) . 8 

7 Las variables que se excluyeron del modelo base por no mejorar la bondad de 
ajuste fueron las relativas a la edad del jefe de hogar, número de mujeres en edades ac
tivas, número de miembros del hogar, presencia/ausencia de personas menores de 
cincos años en el hogar y de personas mayores de 65 años en el hogar y, posteriormen
te, se eliminaron las variables de tipo de hogar e ingresos del jefe del hogar por gene
rar cantidades mayoritarias de coeficientes insignificantes, a la vez que las variables de 
condición de actividad (,,. ocupado(a)/ inactivo(a)-desocupado(a)) y tipo de ocupa
ción (Le. manual/no manual) fueron compactadas a la variable ocupación del jefe del 
hogar con las categorías no ocupado/ocupado no manual/ocupado manual, para eli
minar redundancias entre la población ocupada. 

8 Como trabajadores no manuales fueron clasificados los profesionistas, técnicos y 
especialistas, trabajadores de la educación, del arte, espectáculos y deportes, funciona-
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E n todas las variables inc lu idas en e l m o d e l o , la última categoría 
fue de f in ida c o m o categoría de re ferenc ia , a fin de que se c on f i gura 
r a n variables d u m m y p a r a las categorías restantes. U n a vez d e f i n i d a s 
c o m o categóricas, todas las variables r e c i b i e r o n u n t ratamiento de co
dificación y contraste p o r desviación, c o n e l propósito de q u e los coe
ficientes o b t e n i d o s r e p o r t a r a n p a r a c a d a categoría los a u m e n t o s o 
d i s m i n u c i o n e s e n las propens iones de ocupac ión en relación c o n e l 
efecto p r o m e d i o de todas las categorías de la variable en cuestión ( L e . 
que la categoría de re ferenc ia sólo se ut i l i za c o n propósitos de cod i f i 
cación y n o para constituirse en p u n t o de comparación p a r a las cate
gorías restantes). 

L o s mode los de regresión logística que se a p l i c a r o n c o n esas es
pec i f i cac iones l o g r a r o n p r e d e c i r acertadamente - m e d i a n t e p r o c e d i 
mientos de máxima v e r o s i m i l i t u d - la condic ión de ocupac ión de e n 
tre 70 y 8 0 % de los totales de mujeres de cada u n a de las 16 c iudades , 
tanto para 1988 c o m o para 1994. C o n esas condic iones , los coe f i c ien
tes Be ta generados p o r esos mode los (presentados e n los cuadros A 7 
y A 8 de l A n e x o A ) se t rans formaron a su expresión en p r o p e n s i o n e s 
de o c u p a c i ó n de las mujeres c o n s t r u y e n d o p a r a e l l o las razones de 
m o m i o s pert inentes ( i . e . e x p o n e n c i a l d e l coef ic iente Beta ) , las cuales 
se presentan en los cuadros 9 y 10. 

A u n cuando las propensiones de ocupación f e m e n i n a resultantes 
de esos modelos est iman adecuadamente las cond ic iones preva lec ien
tes a l m o m e n t o de cada u n a de las observaciones transversales corres
pondientes , la comparación d irecta de la m a g n i t u d y s igni f i canc ia de 
los coeficientes obtenidos e n cada p e r i o d o n o garantiza q u e los c a m 
bios (o su ausencia) observados sean estadísticamente s igni f icat ivos , 
d a d o que éstos podr ían estar o r i g inados e n factores a leator ios o de 
carácter mues t ra l (d i ferentes p r o p o r c i o n e s de las var iables e n c a d a 
m o m e n t o en e l t i empo ) . 

P o r tal mot ivo se proced ió a integrar u n a segunda versión de los 
m o d e l o s p r e v i a m e n t e espec i f i cados i n t r o d u c i e n d o e l año de l a e n 
cuesta c o m o variable categórica ad i c i ona l . A l i n c l u i r esta última varia-

rios y directivos, funcionarios de administración o producción, supervisores en admi
nistración o servicios, y trabajadores en establecimientos comerciales y de servicios no 
personales. Los trabajadores ambulantes en comercio y servicios, en servicios persona
les en establecimientos, en servicios domésticos, los conductores de transportes, los tra
bajadores de protección y vigilancia, los trabajadores del sector primario, los trabajado
res y supervisores industriales, los operadores industriales y en ocupaciones no 
clasificadas componen la categoría de trabajadores manuales. 
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ble se especificó u n a segunda versión de los mode los en la que se i n 
corporó l a interacción de esta variable estructural de t i e m p o , y cada 
u n a de las categorías de las variables indiv iduales y d e l hogar cons ide 
radas e n los mode los base. Este p r o c e d i m i e n t o permite estimar coef i 
cientes a part i r de los cuales se p u e d e n calcular propens iones c o m p a 
rativas e n t r e 1988 y 1994. P o r l o tanto se p u e d e n e s t i m a r t a n t o l a 
s igni f i canc ia estadística de las variables observadas, c o m o e l sent ido y 
m a g n i t u d de los cambios de u n p e r i o d o a otro . L o s resultados de esta 
versión de los mode los se in c luyen en su expresión de razones de m o 
mios o propens iones de l a participación f e m e n i n a e n la act iv idad eco
nómica extradoméstica e n e l c u a d r o 11 (los coef ic ientes Beta de los 
mode los p u e d e n observarse en e l cuadro A 9 ) . 

Características i n d i v i d u a l e s 

E d a d de las mujeres 

A p a r t i r de l a in formac ión de los c u a d r o s 9 y 10 se p u e d e observar 
que e n n ive l de l total u r b a n o n a c i o n a l , tanto e n 1988 c o m o en 1994, 
el factor c o n mayor impacto sobre las propensiones de que u n a m u j e r 
tuv iera e m p l e o fue e l re lat ivo a su e d a d . 9 E n ambos años, e l patrón 
que se observa consiste e n que los grupos extremos de edad , las más 
j óvenes (12 a 19) y las de m a y o r e d a d (60 y más) , p r e s e n t a n m a y o r 
p r o p e n s i ó n de n o trabajar q u e de t raba jar . E s a situación se a l t e r a 
marg ina lmente e n favor de la ocupación para e l g r u p o de 12 a 19 en
tre 1988 y 1994 ( c u a d r o 11) , m i e n t r a s que e n e l g r u p o de 60 y más 

9 Los valores de las propensiones (Le. exponencial de coeficientes Beta) a la ocu
pación, indican qué efecto tiene una categoría de una variable en relación con el efec
to promedio de esa variable sobre la propensión a la ocupación, una vez controlados 
los efectos del resto de las variables incluidas en el modelo. Así, los valores iguales a 
1.000 indican que esa categoría no genera efectos diferentes al promedio; valores infe
riores a 1.000 indican en qué proporción se reduce la propensión a la ocupación para 
esa categoría respecto al promedio, y valores mayores a 1.000 indican en qué propor
ción aumenta la propensión a la ocupación para esa categoría respecto del promedio 
de la variable en cuestión. En el cuadro 9, por ejemplo, los valores de 0.2146 y 2.7497 
correspondientes a los grupos de edad de 12 a 19 y de 30 a 39 años para el total urbano 
de mujeres, indican que la propensión a la ocupación de las mujeres más jóvenes es 
78.5% inferior (Le. 4 66 veces menor) a la del promedio (1.000) de todas las mujeres 
de 12 años y más de edad, en tanto que la propensión a la ocupación de las de 30 a 39 
años es 2.75 veces mayor (o 175% superior) que la del promedio. 
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años se reduce signif icativamente la propensión de ocupación al final 
de ese p e r i o d o . A l i g u a l q u e las m u j e r e s d e l g r u p o de edades más 
avanzadas, las pertenecientes al rango de 20 a 29 años presentan u n a 
reducc ión en sus propens iones de encontrarse ocupadas a l final d e l 
per i odo . 

P o r su parte , los dos g r u p o s de e d a d que e n ambos m o m e n t o s 
presentan las mayores propens iones de estar ocupadas - d e 30 a 39 y 
de 40 a 49 años de e d a d - mues t ran u n a t e n d e n c i a a igualar sus p r o 
pensiones de ocupación a lo largo d e l p e r i o d o anal izado, y d i c h a ten
d e n c i a se sustenta tanto e n l a es tab i l idad de las propens iones de las 
mujeres de 30 a 39 años, c o m o en el sustantivo i n c r e m e n t o de las p r o 
pensiones (9%) de que las mujeres de 40 a 49 años de edad se e n c o n 
traran ocupadas e n 1994 respecto de 1988. 

Estas modi f i cac iones c o n f i r m a n , en u n contexto de análisis m u l t i -
var iado , que d u r a n t e este p e r i o d o la cúspide de la participación fe
m e n i n a se volvió más tardía. P o r u n lado , p o r q u e e l g r u p o de e d a d 
30-39 sustituye a l de 20-29 años c o m o e l de mayor tasa de p a r t i c i p a 
ción (véase los cuadros 5 y 6) y, p o r otro , porque l a propensión a tra
bajar de las mujeres entre 40 y 49 años se incrementó no tab l emente 
en el transcurso d e l sexenio de 1988 a 1994. 

Las t rans formac iones observadas en las propens iones de o c u p a 
c ión según la es tructura p o r edad en e l total u r b a n o se r e p r o d u c e n 
en lo genera l sólo en cuatro de las 16 local idades estudiadas ( cuadro 
11). L a p r i m e r a es l a C i u d a d de México , d o n d e se repite el patrón de 
reducc ión de las propens iones de ocupación para las mujeres de m a 
yor edad { L e . 60 y más) y de i n c r e m e n t o en las propens iones de o cu 
pación de las de entre 40 y 49 años. Esta m o d a l i d a d también se ob
serva en l a z o n a m e t r o p o l i t a n a de P u e b l a , a u n q u e ahí e l g r u p o que 
i n c r e m e n t a sustant ivamente su propens ión a l a o cupac i ón es e l de 
50 a 59 años de edad , en tanto que e l de 60 y más lo reduce . P o r su 
parte , l a c i u d a d de V e r a c r u z se caracteriza p o r q u e e n e l la las r e d u c 
c iones significativas de mayor m a g n i t u d se presentan en las p r o p e n 
siones a l a ocupac ión de las mujeres de 20 a 29 y de 30 a 39 años de 
edad , e n tanto que las de 60 años y más son las únicas cjue i n c r e m e n 
tan sustantiva y s igni f icat ivamente su propensión a la ocupac ión en¬
tre 1988 y 1994. L a cuar ta l o c a l i d a d e n l a o|ue se observan c a m b i o s 
s ign i f i cat ivos en las n r o n e n s i o n e s de o c u p a c i ó n de las m u j e r e s e n 
func ión de su e d a d es C i u d a d Tuárez. E n este caso, s igu iendo e l pa
trón d e l c on junto u r b a n o n a c i o n a l , se observan reducc iones sustan¬
tivas en la propensión a la ocupación de las mujeres de 50 años y más 
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de e d a d , a u n q u e aquí los i n c r e m e n t o s s igni f i cat ivos e n l a p r o p e n 
sión a la ocupac ión entre 1988 y 1994 se presentan sólo p a r a el g r u 
po d e 30 a 39 años. 

E n las 12 l oca l idades restantes, las propens iones a la o c u p a c i ó n 
de las mujeres en 1994 r e p r o d u c e n la estructura p o r edades con cús
p i d e tardía e n la que p r e d o m i n a el g r u p o de 30 a 39 años { n . b . salvo 
en e l caso de T i j u a n a d o n d e se centra en el de 40 a 49 años) pero , co
m o se p u e d e observar e n los datos d e l cuadro 11, las var iac iones e n 
las propens iones a la ocupac ión de las mujeres entre 1988 y 1994 n o 
resul taron ser estadísticamente significativas. 

Condic ión de unión 

U n factor que se caracter iza p o r sostenerse c o m o la s e g u n d a m a y o r 
fuente de i n f l u e n c i a en la propensión de que u n a m u j e r se e n c u e n 
tre o c u p a d a , tanto en 1988 c o m o en 1994, es e l re lat ivo a su estado 
c i v i l . P a r a esas dos fechas e l p e r f i l que se def ine consiste e n que las 
mujeres solteras son las que presentan las mayores p r o p e n s i o n e s de 
estar ocupadas, seguidas p o r aquellas que a lguna vez h a n estado u n i 
das, e n tanto que las mujeres actualmente unidas presentan mayores 
p r o p e n s i o n e s de n o estar ocupadas que de estarlo e n las dos fechas 
consideradas. 

A lo largo de l p e r i o d o 1988-1994 se puede observar que , mientras 
e n e l total u r b a n o n a c i o n a l las propens iones de estar o c u p a d a se i n 
c r e m e n t a r o n moderadamente para las mujeres a lguna vez un idas ( i . e . 
1.015) y sustancialmente para las mujeres solteras ( i . e . 1.073), las co
rrespondientes a las mujeres actualmente unidas d i s m i n u y e r o n s igni 
ficativamente ( i . e . 0.917). 

S i n embargo , la reducción de las propensiones de estar ocupadas 
entre las-mujeres actualmente unidas n o se reproduce en n i n g u n a de 
las 16 ciudades estudiadas, y sólo la Z o n a Metropo l i tana de M o n t e r r e y 
presenta coef ic ientes signif icativos que i n d i c a n tanto e l i n c r e m e n t o 
en l a propensión a la ocupación de las solteras, c omo la disminución 
de l a propens ión a la o c u p a c i ó n de las mujeres a l g u n a vez u n i d a s . 
E n las 15 loca l idades restantes, e l patrón de propensión a l a o cupa 
ción que prevalece e n función de la condic ión de unión de l a m u j e r 
es e l de p r o p e n s i o n e s elevadas para las solteras, in termedias para las 
a l g u n a vez u n i d a s y e x t r e m a d a m e n t e reduc idas para las a c t u a l m e n 
te un idas . 
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E s c o l a r i d a d 

E l factor que se u b i c a c o m o e l tercero e n grado de in f luenc ia sobre l a 
propens ión para que u n a m u j e r par t i c ipe e n l a act iv idad e c o n ó m i c a 
extradoméstica es e l relativo a su n ive l de instrucción escolar. Se pue
de observar q u e , e n e l n i v e l d e l t o ta l u r b a n o n a c i o n a l , y e n a m b o s 
años, se presenta u n a progresión l inea l de menores a mayores p r o p e n 
siones de que u n a m u j e r esté o c u p a d a c o n f o r m e se i n c r e m e n t a n sus 
niveles de instrucción f o r m a l . Así, quienes n o contaban c o n esco lar i 
d a d o sólo c o n p r i m a r i a i n c o m p l e t a presentaron menores p r o p e n s i o 
nes de estar ocupadas que quienes contaban c o n p r i m a r i a c o m p l e t a , a 
la vez que las propensiones de estar ocupadas de estas últimas resulta
r o n infer iores - t a n t o e n 1988 c o m o e n 1 9 9 4 - a las de las mujeres que 
habían cursado estudios secundarios o de nivel m e d i o y superior . 

A lo largo d e l p e r i o d o cons iderado , e l patrón de cambio observa
d o consiste e n q u e , p a r a e l agregado u r b a n o n a c i o n a l , las m u j e r e s 
c o n mayores niveles de esco lar idad a u m e n t a r o n sus propens iones de 
estar o cupadas , l o g r a n d o d e f i n i r u n patrón de i n c r e m e n t o s v i r tua l¬
mente monotón icos en l a p r o b a b i l i d a d de ocupación al i n c r e m e n t a r 
se l a e s co lar idad . Así, entre 1988 y 1994, las mujeres c o n educac ión 
m e d i a y s u p e r i o r i n c r e m e n t a r o n s igni f i cat ivamente ( cuadro 11) sus 
propens iones de estar ocupadas { i . e . 1.055), mientras que e n los cua 
tro grupos de instrucción restantes n o h u b o variaciones significativas 
e n las propens iones a l a ocupación. 

E n el n ive l de las local idades estudiadas, sólo Monterrey , San L u i s 
Potosí y C i u d a d Juárez presentaron cambios significativos e n las p r o 
pensiones a la ocupación de las mujeres entre 1988 y 1994. E n los casos 
de S a n L u i s Potosí y C i u d a d Juárez, l a información p e r m i t e observar 
(cuadro 11) que entre 1988 y 1994 las mujeres c o n mayor esco lar idad 
( i . e . secundaria y más e n San L u i s Potosí, y m e d i a y superior e n C i u d a d 

Juárez) i n c r e m e n t a r o n sustantiva y significativamente sus propensiones 
a l a ocupación, mientras que e n e l área metropo l i tana de M o n t e r r e y las 
mujeres c o n e s c o l a r i d a d de p r i m a r i a i n c o m p l e t a f u e r o n las que a u 
m e n t a r o n sus propensiones a l a ocupación, e n tanto que las correspon
dientes a las de nivel med io y super ior decrec ieron. 

S i n embargo , e l patrón de menores propensiones de trabajar que 
de n o trabajar p a r a mujeres c o n esco lar idad in f e r i o r a algún grado de 
secundaria y de mayores y crecientes propensiones de trabajar que de no 
trabajar p a r a quienes cuentan c o n al menos algún año cursado de se
c u n d a r i a o más, se puede observar c o n c lar idad para 1994 en G u a d a -
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la jara , Torreón , la C i u d a d de México ( n . b . d o n d e s in e m b a r g o e l n o 
contar con esco lar idad parece n o m o d i f i c a r las p r o p e n s i o n e s de que 
u n a m u j e r cuente c o n o c u p a c i ó n ) y T a m p i c o ( n . b . d o n d e l a e x c e p 
c ión es para las mujeres c o n p r i m a r i a i n c o m p l e t a ) . 

U n a configuración m u y s imi lar a l a anter i o r e n las p r o p e n s i o n e s 
de estar ocupadas para las mujeres , se presenta para 1994 e n O r i z a b a , 
M a t a m o r o s , N u e v o L a r e d o y L e ó n , a u n q u e e n todos estos casos e l 
c o n t a r c o n p r i m a r i a c o m p l e t a n o a l t e r a las p r o p e n s i o n e s de estar 
ocupadas , a l a vez que e n la última c i u d a d m e n c i o n a d a t i e n e n m a y o 
res p r o p e n s i o n e s de estar ocupadas qu ienes c u e n t a n c o n algún año 
cursado de secundar ia que quienes h a n cursado estudios de n ive l m e 
d i o o super ior . 

E n las c i n c o c iudades restantes ( L e . P u e b l a , Mérida, C h i h u a h u a , 
V e r a c r u z y T i j u a n a ) e l e l e m e n t o c o m ú n que las carac ter i za consiste 
en que en cada u n a de ellas a l menos dos y hasta tres g rupos de esco
l a r i d a d n o r e s u l t a n s igni f i cat ivos , y p o r e l l o se debe a s u m i r q u e n o 
a f e c t a n las p r o p e n s i o n e s de q u e u n a m u j e r e s t u v i e r a o c u p a d a e n 
1994. L o s casos de P u e b l a y de V e r a c r u z i n d i c a n que sólo a p a r t i r de 
al menos u n año cursado de secundar ia se presentan inc rementos sig
nif icativos e n las propens iones de que las mujeres estén ocupadas , da 
do que p a r a las mujeres s in e s co lar idad , c o n p r i m a r i a i n c o m p l e t a o 
c o m p l e t a n o se observan coef ic ientes que a l teren s igni f i cat ivamente 
las propens iones de estar ocupadas. 

E n las c iudades de Mérida y C h i h u a h u a e l patrón d e f i n i d o consis
te e n que mientras que sólo quienes n o t i enen esco lar idad ven d i s m i 
nuidas sus propens iones de estar ocupadas, quienes c u e n t a n c o n p r i 
m a r i a i n c o m p l e t a o c o m p l e t a n o ven alteradas sus p r o p e n s i o n e s de 
ocupac ión , y p a r a las mujeres c o n esco lar idad de s e c u n d a r i a i n c o m 
p le ta o mayor a u m e n t a n las de encontrarse ocupadas. 

P o r último, se observa que e n T i j u a n a sólo quienes c u e n t a n c o n 
p r i m a r i a i n c o m p l e t a v e n d i s m i n u i d a s sus p r o p e n s i o n e s de o c u p a 
ción, en tanto que éstas sólo a u m e n t a n para las mujeres c o n escolari 
d a d de n i v e l m e d i o y s u p e r i o r , p e r m a n e c i e n d o ina l te radas p a r a las 
mujeres s in esco lar idad , c o n p r i m a r i a c o m p l e t a o c o n s e c u n d a r i a i n 
comple ta o completa . 

Relación de parentesco 

E v a l u a d o e n el n ive l d e l total u r b a n o n a c i o n a l , el factor relat ivo a l a 
relación de parentesco de la mujer c o n e l jefe d e l hogar (JH) se u b i c a 
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c o m o e l cuarto de mayor i m p o r t a n c i a p o r el g rado en que afectan a 
las propensiones de estar ocupada las características individuales de las 
mujeres. 

E n ese n ive l de agregación se p u e d e observar que , m i e n t r a s e n 
1988 tanto ser cónyuge c o m o h i ja d e l J H reducía l a p r o b a b i l i d a d de 
estar o c u p a d a y ser j e f a d e l h o g a r o tener o t ra relación c o n e l J H i n 
c r e m e n t a b a sustantiva y m o d e r a d a m e n t e las p r o p e n s i o n e s de estar 
o c u p a d a (respect ivamente) , p a r a 1994 sólo ser j e f a d e l h o g a r i n c r e 
mentaba sustantivamente las propens iones de estar o c u p a d a , e n tan
to que ser cónyuge n o las alteraba y ser h i ja o tener otra relación con 
e l J H reducía las propens iones de estar o cupada . 

A par t i r de esas modi f i cac iones y c o n base en los datos de l c u a d r o 
11 se p u e d e establecer que , en e l t ranscurso d e l p e r i o d o de 1988 a 
1994 se r e d u j e r o n las p r o p e n s i o n e s de que las hi jas o mujeres c o n 
o t ra relación de parentesco c o n e l J H estuvieran ocupadas , e n tanto 
que para las mujeres cónyuges d e l J H se i n c r e m e n t a r o n signif icativa y 
sustancialmente las propens iones de estar ocupadas, y las jefas d e l h o 
gar n o presentaron cambios e n sus propens iones a la ocupación. 

Ese patrón de p r o p e n s i o n e s c r e c i e n t e s de o c u p a c i ó n p a r a las 
cónyuges d e l J H y de efectos nulos o de disminución en las p ropens i o 
nes de ocupac ión p a r a las tres categorías restantes de l a relación de 
parentesco con e l J H , se puede observar entre 1988 y 1994 en seis de 
las 16 ciudades estudiadas inc luyendo a la C i u d a d de México, Torreón, 
San L u i s Potosí, T a m p i c o , C i u d a d Juárez y Matamoros , aunque e n esa 
última c i u d a d sólo tener otra relación c o n el J H disminuyó sustancial
mente la propensión a estar ocupada . 

Para 1994 se puede observar que e n cuatro de las 16 loca l idades 
estudiadas, la relación de parentesco de las mujeres c o n e l J H n o re
sultó ser u n a variable c o n efectos estadísticamente significativos p a r a 
las p r o p e n s i o n e s de o cupac i ón de las mujeres ( n . b . San L u i s Potosí 
también aparece e n esa condic ión pero c o m o resul tado d e l c a m b i o 
ar r iba m e n c i o n a d o ) . E n este caso se encontraban durante 1994 Gua¬
dalajara, M o n t e r r e y , C h i h u a h u a y N u e v o L a r e d o . C o n v i e n e advert ir , 
s in embargo , que e n los casos de G u a d a l a j a r a y de M o n t e r r e y esa s i 
tuación de ausenc ia de efectos significativos de la relación de p a r e n 
tesco ya se observaba desde 1988. 

E n ese m i s m o año , e l patrón de p r o p e n s i o n e s sustant ivamente 
mayores de ocupación para las jefas de l hogar y de efectos nulos o de 
disminución en las propensiones de ocupación para las tres categorías 
restantes de l a relación de parentesco c o n e l J H se puede observar en 
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las c iudades de P u e b l a , O r i z a b a , V e r a c r u z y T i j u a n a , a u n q u e e n esa 
última c i u d a d tener o t r a relación c o n e l J H también i n c r e m e n t a b a 
sustantivamente la propensión para estar ocupada. 

L a s dos c iudades restantes ( L e . L e ó n y Mérida) p r e s e n t a r o n co
m o rasgo c o m ú n e n 1994, e l q u e e n n i n g u n a de e l las las je fas d e l 
h o g a r tuv ieran mayores p r o p e n s i o n e s de estar ocupadas q u e las m u 
jeres de otras categorías e n l a relación de parentesco c o n e l j H , a l a 
vez q u e León se constituye c o m o l a única c i u d a d e n l a q u e para ese 
año las cónyuges de los J H presentan mayores p r o p e n s i o n e s de estar 
ocupadas que e l resto de las categorías de la relación de parentesco 
c o n e l j H . 

F e c u n d i d a d 

D e las variables de o r d e n i n d i v i d u a l aquí consideradas, la que generó 
los m e n o r e s efectos sobre las propens iones de estar ocupadas fue l a 
r e la t i va a l n ú m e r o de hi jos n a c i d o s vivos (HNV) que h a n t e n i d o las 
mujeres , tanto para 1988 c o m o para 1994. E n esas dos fechas, sin e m 
bargo , se advierte que e n e l total u r b a n o n a c i o n a l l a p r o b a b i l i d a d de 
que u n a m u j e r se e n c o n t r a r a o c u p a d a se r e l a c i o n a b a de m a n e r a i n 
versa c o n e l número de HNV que hubiese t en ido . Así, tanto e n 1988 
c o m o en 1994, mientras que las mujeres con tres o más HNV presenta
b a n mayores propens iones de estar desocupadas, l a p r o b a b i l i d a d de 
estar o c u p a d a a u m e n t a b a c rec i entemente para las mujeres c o n dos, 
u n o o ningún HNV. 

P a r a 1994, e n e l n ive l de las áreas urbanas anal izadas , se p u e d e 
advert ir que en nueve de las 16 c iudades consideradas e l patrón gene
ra l izado consistió en que las mujeres c o n tres o más HNV veían r e d u c i 
das sus propens iones de estar ocupadas; las que contaban c o n u n o o 
dos HNV n o las veían afectadas, e n tanto que aquéllas sin HNV presen
taron propensiones crecientes de encontrarse ocupadas. 

L a s c iudades que se a p e g a r o n a ese patrón p a r a 1994 f u e r o n l a 
C i u d a d de México , M o n t e r r e y , San L u i s Potosí, Mérida, T a m p i c o , V e 
racruz , C i u d a d Juárez, T i j u a n a y N u e v o L a r e d o . Se debe advertir , s in 
embargo , que entre 1988 y 1994 sólo e n M o n t e r r e y y San L u i s Potosí 
se presentó u n aumento e n la propensión de que las mujeres c o n tres 
o más HNV estuvieran ocupadas ( cuadro 11), mientras que las mu je 
res s in HNV redu je ron sus propensiones a l a ocupación e n M o n t e r r e y 
y l o m i s m o sucedió p a r a las mujeres c o n u n o o dos HNV e n S a n L u i s 
Potosí. 
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U n segundo patrón que se observa para 1994 e n la relación entre 
f e c u n d i d a d y la propensión a estar o c u p a d a , es e l que presentan las 
c i u d a d e s de P u e b l a , T o r r e ó n , C h i h u a h u a y O r i z a b a , d a d o q u e e n 
ellas las p r o p e n s i o n e s de que u n a m u j e r esté o c u p a d a se r e d u c e n si 
cuenta c o n tres o más HNV, se i n c r e m e n t a n si t iene u n o o dos HNV, y 
e l n o tener HNV n o altera las propens iones de encontrarse o c u p a d a . 
D e esa m a n e r a , se def ine u n per f i l e n e l que la p r o b a b i l i d a d de o cu 
pación sólo aparece d i s c r i m i n a d a entre las mujeres que ya c u e n t a n 
c o n HNV, e n el c u a l las mujeres que sólo c u e n t a n c o n hasta dos HNV 
ven incrementarse sus propens iones de estar ocupadas. 

E n las tres c iudades restantes ( L e . G u a d a l a j a r a , León y M a t a m o 
ros) d e l c on junto anal izado , e l efecto p r e d o m i n a n t e de l a f e c u n d i d a d 
a c u m u l a d a sobre las propens iones de que u n a mujer esté o c u p a d a se 
l i m i t a al de r e d u c i r l a propens ión de o cupac i ón de las mujeres que 
h a n ten ido tres o más HNV, puesto que n o se ident i f i can efectos s ign i 
ficativos sobre la propensión a la ocupación para las mujeres sin HNV 
o para aquellas que cuentan c o n u n o o dos HNV. 

Características del h o g a r 

A c t i v i d a d d e l jefe de l hogar 

L a condic ión y t ipo de act iv idad d e l jefe d e l hogar (JH) constituye u n a 
de las características d e l hogar c o n mayor grado de i n f l u e n c i a sobre 
las propensiones de que u n a mujer part ic ipe en la act ividad económi 
ca extradoméstica. P a r a e l n ive l d e l agregado u r b a n o n a c i o n a l , y en 
ambas fechas, la propensión de las mujeres a estar ocupadas se i n c r e 
m e n t a sustanc ia lmente si e l (la) J H al que p e r t e n e c e n se e n c u e n t r a 
o cupado (a), y par t i cu larmente si éste (a) real iza labores n o manuales . 

U n aspecto q u e l l a m a l a atención es que salvo e n dos c iudades 
e n 1988 ( C h i h u a h u a y M a t a m o r o s ) y u n a e n 1994 ( L e . T i j u a n a ) , e l 
resto de las 16 c iudades p resentan e n ambos años e l m i s m o patrón 
de efectos que e l descrito para e l c on junto u r b a n o n a c i o n a l . Se debe 
advertir , s in embargo , que en e l transcurso d e l p e r i o d o 1988-1994 en 
G u a d a l a j a r a , M o n t e r r e y , T a m p i c o y M a t a m o r o s se p r e s e n t a r o n m o 
dif icaciones significativas e n l a propensión de ocupación de las mu je 
res según la condición y t ipo de ocupación d e l J H . Así, en Guadala jara 
se inc rementó l a p ropens i ón a l a a c t i v i d a d de mujeres e n hogares 
c o n J H n o o c u p a d o s (as), y se r e d u j e r o n las de las per tenec i en tes a 
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hogares c o n J H l a b o r a n d o e n ambos tipos de o cupac iones . E n M o n 
terrey y M a t a m o r o s sólo se incrementó la propens ión a l a a c t i v i d a d 
de las mujeres e n hogares c o n J H e n ocupac iones manuales , mientras 
que e n T a m p i c o se redu jo l a propensión a l a act iv idad de las mujeres 
e n hogares c o n J H e n o c u p a c i o n e s n o m a n u a l e s y se inc rementó l a 
co r respond iente a las mujeres de hogares c o n J H en o cupac iones m a 
nuales . 

Esco la r idad d e l jefe d e l hogar 

E n e l nivel d e l agregado u r b a n o se puede observar que , tanto en 1988 
c o m o en 1994, e l n ive l de instrucción d e l J H tiene u n a relación nega
tiva c o n las propens iones a que u n a mujer se encuentre o c u p a d a fue
r a d e l ámbito doméstico. Las probabi l idades de las mujeres de inser
tarse e n l a f u e r z a de t raba j o s o n p a r t i c u l a r m e n t e e l evadas e n t r e 
aquel las que v iven en hogares c o n jefes cuya educac ión es m e n o r o 
i g u a l a la p r i m a r i a in comple ta . 

L a relación inversa y monotónicamente decreciente que se obser
va entre la esco lar idad d e l J H y l a participación de l a m u j e r se r e p r o 
duce en 10 de las 16 c iudades en 1994. L a variación que se observa e n 
las c iudades de México , Guadala jara , Monterrey , León, Torreón , S a n 
L u i s Potosí, C h i h u a h u a , O r i z a b a , V e r a c r u z y C i u d a d Juárez respecto 
d e l patrón g e n e r a l prevalec iente e n 1994, consiste en que al m e n o s 
u n o y e n u n caso hasta tres de los niveles de esco lar idad i n t e r m e d i o s 
entre m e d i a y super ior y sin estudios n o presentan efectos s igni f icat i 
vos sobre las propens iones de que las mujeres de esos hogares estén 
ocupadas , observándose además que e l e l emento c o m ú n entre estas 
10 c iudades ( n . b . y también entre las seis restantes) consiste en que e l 
n i v e l de es co lar idad de p r i m a r i a c o m p l e t a d e l J H s iempre carece de 
efectos sobre l a p r o b a b i l i d a d de que las mujeres de esos hogares es
tén ocupadas. 

U n a segunda m o d a l i d a d que se presenta e n tres de las 16 c i u d a 
des analizadas ( L e . T a m p i c o , N u e v o L a r e d o y Ti juana) en mater ia de 
l a relación entre l a e s c o l a r i d a d d e l J H y las p r o p e n s i o n e s de o c u p a 
c ión de las mujeres, es l a que se def ine en términos de que sólo el n i 
v e l de p r i m a r i a i n c o m p l e t a d e l J H i n c r e m e n t e las p r o p e n s i o n e s d e 
ocupación de las mujeres, mientras que las dos categorías adyacentes 
{ L e . s in esco lar idad y p r i m a r i a completa) n o presentan efectos sobre 
las propens iones de ocupación f e m e n i n a ( n . b . en T i j u a n a también se 
inc luye e l n ive l de secundar ia i n c o m p l e t a y completa ) , y los niveles de 
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mayor esco lar idad d e l J H ejercen efectos reductores e n las p r o p e n s i o 
nes de ocupac ión de las mujeres de esos hogares. 

L a t e r cera var iante que se observa e n l a relación entre e s co la r i 
d a d d e l J H y las p r o p e n s i o n e s de ocupac ión f e m e n i n a , consiste e n l a 
ausencia de efectos significativos de p o r lo menos los tres p r i m e r o s n i 
veles de m e n o r es co lar idad d e l J H sobre las p r o p e n s i o n e s de o c u p a 
ción de las mujeres, acompañados de efectos reductores para esa pro 
b a b i l i d a d en los casos de escolaridades d e l n ive l secundar io , m e d i o y 
superior e n las ciudades de Puebla , Matamoros ( n . b . donde secundar ia 
i n c o m p l e t a y c o m p l e t a n o tiene efectos) y e n Mérida, que se const i tu 
ye e n l a única excepc ión al presentar valores signif icativos que i n d i 
can q u e l a p r o b a b i l i d a d de o cupac i ón de las mujeres se i n c r e m e n t a 
m a r g i n a l m e n t e c u a n d o la esco lar idad d e l J H es de n i ve l m e d i o o su
per ior . 

Conviene advertir, por último, que a lo largo de l per iodo de 1988 a 
1994 en e l agregado urbano total y en las ciudades de M o n t e r r e y y T i 

j u a n a se presentaron los siguientes cambios en la propensión a l a ocu
pación de las mujeres en función de la escolaridad de l J H . E n el nivel de l 
total u r b a n o nac i ona l , la propensión a l a ocupación de las mujeres en 
hogares c o n J H sin instrucción se incrementó, a la vez que se redujo la 
correspondiente a mujeres de hogares con J H con nivel de instrucción 
m e d i a y superior. E n la Z o n a Metropo l i tana de Monterrey se redujeron 
las propens iones para las mujeres de hogares c o n J H con p r i m a r i a i n 
completa y se incrementaron las de mujeres en hogares con J H c o n nive
les de instrucción de secundaria incomple ta y más; en tanto que e n T i 
j u a n a se incrementó l a propensión a la ocupac ión de las mujeres e n 
hogares cuyos J H cuentan con secundaria incompleta o completa, m i e n 
tras que se redujo la correspondiente al nivel de media y superior. 

Sexo d e l je fe d e l hogar 

L a última característica d e l hogar que se incluyó e n e l análisis de las 
propens iones de ocupac ión f e m e n i n a es la relativa al sexo d e l je fe de l 
h o g a r d e l que f o r m a n parte las mujeres . Respecto de este factor se 
p u e d e observar que e n e l n ive l d e l c o n j u n t o u r b a n o to ta l , tanto e n 
1988 c o m o e n 1994, e l pertenecer a u n hogar con j e fa tura mascu l ina 
genera mayores propens iones de n o estar ocupadas que de estarlo pa
ra las mujeres ; mientras que f o rm ar parte de u n hogar c o n j e fa tura fe
m e n i n a i n c r e m e n t a s i gn i f i ca t i vamente las p r o p e n s i o n e s de o c u p a 
ción para las mujeres de esos hogares. 
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E l patrón observado e n e l n ive l d e l agregado u r b a n o t o t a l , e n tér
m i n o s d e l a u m e n t o e n las p r o p e n s i o n e s de o c u p a c i ó n f e m e n i n a 
c u a n d o hay mujeres e n las j e fa turas d e l h o g a r y de d i sminuc ión d e 
esas p r o p e n s i o n e s c u a n d o hay jefes d e l h o g a r h o m b r e s , se p r e s e n t a 
e n 15 de las 16 c iudades analizadas durante 1988 ( n . b . l a e x c e p c i ó n l a 
constituye San L u i s Potosí d o n d e n o había efectos signif icativos p a r a 
esa var iab le e n ese a ñ o ) , y de nuevo aparece s in e x c e p c i ó n e n c a d a 
u n a de las 16 c iudades para 1994. 

E n el transcurso d e l lapso c o m p r e n d i d o de 1988 a 1994 se p u e d e 
adver t i r , s in e m b a r g o , que l a m a g n i t u d de las d i ferenc ias d e los i m 
pactos que g e n e r a n las categorías de esta var iable h a n t e n d i d o a r e 
duc i rse . Es d e c i r que , mientras que e n ese lapso d i s m i n u y e e l efecto 
de i n c r e m e n t o de las p r o p e n s i o n e s de ocupac ión f e m e n i n a c u a n d o 
u n a m u j e r funge c o m o je fe d e l hogar , e l efecto de reducc i ón de las 
p r o p e n s i o n e s de ocupac ión de las mujeres c u a n d o e l j e fe d e l h o g a r 
es h o m b r e también d i s m i n u y e , y p o r lo tanto e l i m p a c t o d e las cate
gorías d e l sexo d e l j e fe d e l h o g a r sobre las p r o p e n s i o n e s d e o c u p a 
ción convergen hac ia e l p u n t o de ausencia de efectos ( i . e . ambos valo 
res se a p r o x i m a n al n ive l de 1.000). 

E n e l n ive l d e l total u r b a n o , l a t endenc ia a l a convergenc ia antes 
m e n c i o n a d a para los efectos d e l sexo d e l J H sobre l a propensión a l a 
o c u p a c i ó n de las mujeres de esos hogares se p u e d e observar e n los 
datos d e l cuadro 11, puesto que ahí se advierte que a l o l a rgo de l pe 
r i o d o de 1988 a 1994 el pertenecer a u n hogar c o n j e fa tura m a s c u l i n a 
incrementó s i gn i f i ca t ivamente l a propens ión a l a o c u p a c i ó n de las 
mujeres , e n tanto que las jefaturas femeninas e jerc ieron u n efecto re 
d u c t o r sobre las propens iones correspondientes . 

Se debe advertir, finalmente, que de 1988 a 1994 también en las c iu 
dades de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Tampico , Veracruz, 
C i u d a d Juárez y Matamoros se presenta la convergencia de las categorías 
de esta variable hac ia l a ausencia de efectos sobre las propensiones de 
ocupación femenina , pues en ellas las jefaturas masculinas incrementa 
r o n significativamente las propensiones a la ocupación de las mujeres, 
en tanto que las jefaturas femeninas las redujeron (cuadro 11). 

R e s u m e n y conclusiones 

D u r a n t e el p e r i o d o 1988-1994 l a g ran mayoría de los centros urbanos 
d e l país c o n t i n u a r o n e x p e r i m e n t a n d o u n c rec imiento signif icativo de 
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l a participación f e m e n i n a e n act iv idades e conómicas extradomésti -
cas. E n este trabajo hemos p o d i d o aprec iar que este proceso ocurr ió 
p a r a l e l a m e n t e c o n otras t r a n s f o r m a c i o n e s de l a e s t r u c t u r a d e l e m 
p l e o en las economías urbanas más impor tantes d e l país. E l análisis 
de l a " d e m a n d a de trabajo" p e r m i t e derivar dos conc lus iones i m p o r 
tantes. E n p r i m e r lugar , que e l c a m b i o e n l a e s t ruc tura d e l e m p l e o 
entre 1988 y 1994 apunta hac ia e l surg imiento de u n a diferenciación 
de los m e r c a d o s de trabajo de las l o ca l idades urbanas d e l n o r t e de 
México , respecto de los mercados laborales desarro l lados al a m p a r o 
d e l m o d e l o de sustitución de i m p o r t a c i o n e s e n e l i n t e r i o r d e l país. 
E n estas áreas urbanas d e l nor te d e l país ( e . g . C h i h u a h u a , San L u i s 
Potosí, C i u d a d Juárez, T i juana , N u e v o Laredo y Matamoros) se observa 
e l surgimiento y desarrollo tanto de nuevos patrones de localización de 
l a ac t iv idad manufac turera , c o m o de u n a crec iente participación fe
m e n i n a e n estos mercados laborales, que se caracter izan p o r sus m a 
yores niveles de asalarización y m e n o r terciarización. 

L a segunda conclusión derivable d e l cambio estructural observa
d o entre 1988 y 1994 r a d i c a e n e l a c e n t u a m i e n t o de las t e n d e n c i a s 
h a c i a la terciarización e i n f o r m a l i d a d de los mercados laborales me
tropo l i tanos y de las c iudades de l in ter i o r d e l país. E n esos mercados , 
l a combinación de c rec imiento de los sectores de servicios d i s t r i b u t i 
vos y personales c o n las reducc iones d e l trabajo asalariado y e l i n c r e 
m e n t o de los trabajadores p o r cuenta p r o p i a , apunta hac ia la pos ib le 
precarización creciente de las condic iones de trabajo, c o m o e n los ca
sos extremos de O r i z a b a y Veracruz en los que se presentan las peores 
cond i c i ones de empleo , part i cu larmente para las mujeres. 

E n ese contexto general de cambio estructural , a l anal izar las ten
dencias que presentan las características de las mujeres que par t i c ipa 
r o n de l m e r c a d o labora l durante e l p e r i o d o c o m p r e n d i d o de 1988 a 
1994, c o m o se puede observar e n la gráfica 3, se p u d o establecer que 
e n e l n ive l de l agregado u r b a n o nac i ona l : 

1) Continúa acentuándose la t endenc ia al i n c r e m e n t o e n la e d a d 
de las mujeres que par t i c ipan en las actividades product ivas extrado -
mésticas, par t i cu larmente entre las mujeres de 40 a 49 años, al g rado 
de que e n 1994 las mayores propensiones de part i c ipar en la act iv idad 
e conómica ya correspondían a las mujeres de 30 a 49 años de edad . 

2) E l patrón t rad i c i ona l de reducción de las propensiones de par
ticipación de las mujeres actualmente unidas se reforzó e n el sexenio 
de 1988 a 1994, e n tanto que las solteras y las a lguna vez unidas i n c r e 
m e n t a r o n signif icativamente sus propensiones de ocupación. 
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G R Á F I C A 3 

Propensiones de ocupación femenina (total urbano nacional, 1988 y 1994) 

Edad 
12 a 19 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 

60 y más* 
Condición de unión 

Soltera 
Unida 

Alguna vez unida* 
Relación 

CónvuÍe 
HHa 

Ona* 

Sin ¡nZucrtZ 
Primar a ñrornnler» 

Secundaria r m Z o incñZ er! 
Media, superior-

Sin h.jos 
1 o 2 hijos 

3 y mas 

H K 
,• , 
LswlandadJ,, 

Sin instrucción 
Primaria mcomp eta 

. Primaria comp eta 
Secundaria completa e incompleta 

Media y superior 
OcupancmJH 

No ocupado 
No manual 

Manual* 

Propensión de ocupación 

• 1994 4 1 9 8 8 

* Categoría de referencia. 
Fuentes: Cuadros 9 y 10. 

3) Las propensiones de ocupación de las mujeres que f u n g e n co
m o jefas de l hogar s iguieron siendo las más altas a lo largo d e l sexenio 
de 1988 a 1994, a la vez que el f ormar parte de u n hogar con j e fatura fe
m e n i n a sigue generando u n efecto de aumento en las propensiones de 
ocupac ión de las mujeres de ese hogar . S i n embargo , ambos efectos 
d isminuyeron su impacto durante el per iodo en cuestión, dado que las 
propensiones a la participación económica extradoméstica de las cón -
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yuges del jefe del hogar y de las mujeres de los hogares jefaturados p o r 
hombres se incrementaron significativamente entre 1988 y 1994. 

4) L o s niveles de esco lar idad de la mujer afectan de m a n e r a pos i 
tiva su propensión a trabajar fuera d e l hogar , y durante el p e r i o d o es
tud iado sólo las mujeres c o n esco lar idad m e d i a y / o super ior a u m e n 
taron signif icativamente sus propens iones de estar ocupadas. 

5) L a f e c u n d i d a d a c u m u l a d a mostró tener u n efecto directo a l re
d u c i r las p r o p e n s i o n e s de o c u p a c i ó n de las mujeres c o n f o r m e a u 
m e n t a el número de hijos nac idos vivos que h a n tenido , c on la p e c u 
l i a r i d a d de que p a r a 1994 este efecto crec ientemente d i s c r i m i n a sólo 
entre mujeres de a l ta (3 H N V y más) y baja (1 o 2 HNV) f e c u n d i d a d 
a c u m u l a d a . 

6) L a escolaridad de l jefe d e l hogar tiene u n efecto inverso a l a de 
l a mujer , pues las propensiones de ocupación de las mujeres se i n c r e 
mentan al reducirse los niveles de escolaridad del jefe de l hogar, y esa 
condición se acentuó de 1988 a 1994 para los jefes de l hogar sin escola
r i d a d , a l a vez que se redujo l a propensión a la ocupación para las m u 
jeres en hogares c o n jefe de l hogar c o n escolaridad med ia y superior . 

7) L a condic ión de trabajador n o m a n u a l d e l jefe d e l hogar p r o 
m u e v e l a part ic ipación l a b o r a l f e m e n i n a e n m a y o r m e d i d a q u e l a 
condic ión de trabajo m a n u a l , en tanto que la inact iv idad d e l jefe d e l 
h o g a r r e d u c e los nive les de o c u p a c i ó n de las mujeres , l o que m u y 
probab lemente se exp l ique p o r l a n o exclusión d e l análisis de los ho
gares formados p o r parejas en la tercera edad. 

Esas t endenc ias observadas e n e l n i ve l d e l agregado u r b a n o n a 
c i o n a l se c ons ta taron bajo c iertas m o d a l i d a d e s específicas e n 11 de 
los centros urbanos estudiados, mientras que en las c inco local idades 
restantes (León, Mérida, C h i h u a h u a , O r i z a b a y Nuevo L a r e d o ) , l a i n 
formación n o i n d i c a la presenc ia de cambios significativos e n los de
terminantes de l a participación f e m e n i n a entre 1988 y 1994. 

A l c ons iderar los factores ind iv idua les y d e l hogar que presenta
r o n u n a mayor var iab i l idad durante e l per i odo aquí c o n t e m p l a d o , se 
p u d o adver t i r que l a var iab le de sexo d e l j e fe d e l h o g a r fue l a que 
presentó e l mayor número de cambios significativos, i n v o l u c r a n d o a 
l a mi tad de las localidades estudiadas ( C i u d a d de México, Guadalajara, 
M o n t e r r e y , T o r r e ó n , V e r a c r u z , T a m p i c o , C i u d a d Juárez y M a t a m o 
ros) , c o m o consecuenc ia de u n crec imiento importante de la par t i c i 
pación económica f e m e n i n a en los hogares c o n je fatura mascu l ina . 

L a relación de parentesco también mostró u n elevado n ú m e r o 
de cambios durante e l p e r i o d o considerado. E n la C i u d a d de México , 
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S a n L u i s Potosí , T o r r e ó n , T a m p i c o y C i u d a d Juárez l a p r o 
pensión a la participación extradoméstica de las cónyuges d e l 
j e f e d e l h o g a r se i n c r e m e n t ó s i g n i f i c a t i v a m e n t e de 1988 a 
1994. 

L o s dos factores restantes que mos t raron variaciones s ig
nificativas en al menos cuatro de las local idades aquí conside
radas f u e r o n los relativos a l a ocupac ión d e l je fe d e l h o g a r y 
l a e d a d de las mujeres . L o s cambios observados e n relación 
c o n l a ocupación d e l jefe d e l hogar i n v o l u c r a r o n a las c i u d a 
des de Guadala jara , M o n t e r r e y , T a m p i c o y M a t a m o r o s , i n d i 
c a n d o en l o genera l que las mujeres de hogares c o n jefes e n 
o cupac i ones manuales r e d u j e r o n su propensión a l a p a r t i c i 
pación, salvo en T a m p i c o d o n d e se presentaron incrementos 
para las mujeres de hogares c o n jefe d e l hogar c o n ocupac io 
nes manuales . P o r su parte, los cambios en la variable relativa 
a l a e d a d de las mujeres i m p l i c a r o n también a cuatro de las 
l o ca l idades ( C i u d a d de Méx i co , P u e b l a , V e r a c r u z y C i u d a d 
Juárez) , d o n d e l a t e n d e n c i a genera l i zada fue hac ia l a m a y o r 
participación de las mujeres de los grupos de edad más avan
zados. 

Así, a la luz de los cambios observados a lo largo de este 
p e r i o d o de aper tura creciente de l a e conomía m e x i c a n a a l a 
c o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l , se p u e d e c o n c l u i r que e n l a m a 
yoría de los centros urbanos se reforzó l a tendenc ia al a u m e n 
to de l a e d a d de las mujeres que p a r t i c i p a n e n l a a c t i v i d a d 
económica extradoméstica; se atenuó la exclusión t rad i c i ona l 
de l a fuerza de trabajo de las cónyuges d e l je fe d e l h o g a r y, 
c o m o consecuencia de u n importante i n c r e m e n t o de la p a r t i 
cipación f e m e n i n a en hogares con jefaturas masculinas, se re
d u j e r o n las d i ferenc ias e n las p r o b a b i l i d a d e s de trabajar de 
las mujeres según e l sexo d e l jefe d e l hogar . 
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738 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

A n e x o B . Deflactación de ingresos para la E N E U 

Deflactación se refiere a la transformación de montos monetar ios n o 
m i n a l e s en u n i d a d e s h o m o g é n e a s , c o n e l propós i to de e l i m i n a r e l 
efecto de las alteraciones e n los precios derivados de procesos c o m o 
el de la inflación. E l p r o c e d i m i e n t o de la deflactación requiere de u n 
índice mediante e l cua l se l legue a cifras reales. C o n base en e l índice 
N a c i o n a l de Precios al C o n s u m i d o r ( INPC) se r e a l i z a r o n las def lacta-
c i o n e s d e l i n g r e s o p a r a l a E n c u e s t a N a c i o n a l de E m p l e o U r b a n o 
( E N E U ) . 

E l Sistema N a c i o n a l del índice de Precios al C o n s u m i d o r r e c o p i 
la durante cada mes 140 000 cotizaciones directas en 35 c iudades, so
bre los precios de a p r o x i m a d a m e n t e 1 200 artículos y servicios especí
ficos. Los promed ios de dichas cotizaciones dan lugar a los índices de 
los 302 conceptos genéricos sobre bienes y servicios que f o r m a n la ca
nasta d e l índice G e n e r a l en cada u n a de las ciudades y en n i ve l nac io 
n a l . L a formulación ut i l i zada para la elaboración de estos índices es l a 
de p o n d e r a c i o n e s fijas de L a s p e y r e s . 1 0 T o m a n d o e n cons iderac ión 
q u e l a E N E U es u n a e n c u e s t a t r i m e s t r a l y q u e e l I N P C es r e p o r t a d o 
mensua lmente , fue necesario calcular el p r o m e d i o s imple p a r a obte
n e r e l INPC para e l tr imestre. 

E l B a n c o de México n o r e p o r t a u n I N P C p a r a todas las c iudades 
inc lu idas en la E N E U . P a r a las ciudades donde esta información n o es
taba d isponib le se utilizó el índice de precios al c o n s u m i d o r de l a c i u 
d a d que estuviera más c e r c a n a físicamente, y que además estuviera 
clasif icada e n la m i s m a zona de salarios mínimos. 

L a deflactación requiere de u n índice deflactor que se obt iene a 
p a r t i r de u n I N P C de u n año base y trimestre deseados entre u n I N P C 

para e l año y trimestre deseados. 
Fórmula: 

índice deflactor = de "x " año base y trimestre deseados 
INPC para el ano y trimestre deseados 

E l ingreso real entonces se obtiene: 
Deflactación (ingreso real) = ingreso n o m i n a l / índice def lactor 

1 0 Banco de México (1989), C u a d e r n o M e n s u a l 6 8 , Dirección de Investigaciones 
Económicas, p. 1. 



INTEGRACIÓN DE LA MUJER A LOS MERCADOS LABORALES URBANOS 739 

E l s iguiente e j emplo i lustra el proceso de conversión d e l ingreso 
n o m i n a l p r o m e d i o de 1987 de l a c i u d a d de N u e v o L a r e d o a pesos de 
1994: 

IPC M a t a m o r o s = IPC N u e v o L a r e d o 
IPC base para 1987 M a t a m o r o s segundo trimestre: 
A b r i l 12.5067 
M a y o 13.2951 IPC p r o m e d i o para el segundo tr imestre de 

1987= 13.3594 
J u n i o 14.2763 
IPC p a r a e l año y trimestre deseados (en este caso es segundo t r i 

mestre de 1994) 
A b r i l 86.9267 
M a y o 87.2305 I N P C p r o m e d i o p a r a e l 2 d o t r i m e s t r e de 

1994 = 87.4331 
J u n i o 88.1421 
índice def lactor = 13.3594/87.4331 = 0.1527 
Ingreso n o m i n a l de N u e v o L a r e d o para e l segundo tr imestre de 

1987 e n m o n e d a n a c i o n a l = 129.00 nuevos pesos 
Ingreso n o m i n a l / índice def lactor = deflactación (ingreso real) 

129.00 nuevos pesos / 0.1529 = 844.00 nuevos pesos 
Se c onc luye que e n N u e v o L a r e d o 129.00 nuevos pesos de 1987 

tenían u n poder adquisit ivo de 844.00 nuevos pesos en 1994. 
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